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R E S U M E N 

La tabla de vida para conos en el Bosque-Escuela de la Sierra 

de la Primavera Jalisco, condujo a la selecci~n de una cohorte de 

1000 conos, la cual fue tomada completamente al azar de 50 Arboles 

elegidos igualmente al azar y que forman parte de nuestra Area de 

estudio. 

La cohorte elegida fue estudiada durante su ciclo de vida que 

es de 13 meses a partil'"· de-.la .. pol inizaci~n de los estrt.bilos feme

ninos, realizando 24 observaciones peri~dicas y mensuales, puesto 

que fue necesario cortar los conos en el mes de noviembre antes 

del periodo de la disper,sJ...bfi!:ar..,d.su.lca semilla, p.lante!mdose una dis

persibn.artificíal par.a .. continuar. el··estudio. 

La .. detecc H:.n, ident Ui.¡;.aclbn,.~Y- cuant i.f icac ibn de los factores 

de mortalidad, fue registrada en dos; el primer periodo a nivel de 

cono, que fue de la pol inizac.i6n de los estr6bilos femeninos hasta 

su madurez, duro 11 meses;. y el t.tltimo periodo que se registro a 

nivel de semilla, fue de la madurez a la dispersibn de la semilla, 

durand>:> dos meses y realizando en·el laboratorio; la conjuncibn de 

los dos registros c>:>nformaron la tabla de vida. 

La tabla de vida da como resultado que fueron seis los facto

res de mortalidad que incidieron sobre la cohorte donde, 

Díoryctria ~ destruy6 el 

gms., depredacibn 6.7Y., 

64.4Y. de la cohorte, semilla vana 77 

Leptoglossus oscjdentalis 5.4/. , Cronar-

tium conigenum 3.31. y Conophthorus ponderosae el .7Y. ; acumulando 



tores de mortalidad se acentub durante el ~eriodo de julio a oc 

tubre. 

Concluyendo, Dio:oryctr:ia. ?Q es el facteor de mayor importancia, 

el resto de los factores de meortalidad acumulan un daRo de consi

deracibn. El conocimiento de la distribución del daRo y los ciclo:os 

de vida, son aportaciones blsicas para la buena planeacibn de me

didas de control y finalmente se recomienda a la metodolo:ogla para 

la evaluacibn de daRo:os en la produccibn de semilla. 
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Los bosques de con!feras de la Rec~blica Mexicana cubren una 

superfi•:ie de :20.5 millo::ones de ha. (F:zedowski 1'378), e,;to:•s bosque 

sufren presiones de distinta !ndole: sobrepastoreo, pla 

gas, cortas no::o controladas y cambio::os de uso del suelo. Las pre 

siones son continuas y cada vez mayores, principalmente en las 

~reas con mayor explosibn demogr~fica, en donde ha existido un 

incremento poblacional del 500% de un periodo de 80 aRos. 

Adembs existe una demanda mayor de productos forestales que 

motivan a lo::os silviculto::ores a intervenir m•s dr•sticamente en la 

estrLt•:tura de los bosques, estrayendo mayores volbmenes de 

satisfactores. 

Todo::o esto ha hecho aunado a . otros factores, 

forestal de México pierda cada aRo::o 300 000 ha. arbo::oladas Y que los 

productos que quedan en el bosque sean de baja calidad. Lo ante

rior permite enmarcar la importancia de la produccibn de semillas, 

para iniciar la gigantesca tarea de reco~struccibn de los bosques. 

Los insectos de conos y semillas de con~feras ocasionan 

p~v~ida$ considerables en su cosecha y son una limitante mayor en 

los planes de pt·odw:ci~:on de semilla en may•::or es•:ala. (Cibri!ln y 

Pinedat 1'384). 

En la actualidad se tienen varios ejemplos que indican la 

reduccibn de cosecha de semilla por insectos ; esta reduccibn os-

cila de 42 a 95% de la produccibn CArceo y Cibriln, 1980; Cam-

pos,1983;Cibri•n,1983, comunicaci~n personal). 



En México se encuentran similituces y diferencias con res-

pecto:. a la fauna de conos y semillas de Estados 

Unidos y Canadl; por la gran variacibn de escec1es de pino y de 

condiciones acolbgicas que determinan una gran. diversidad de eece

cies de insectos. 

Los insectos de conos y semillas ds las con!feras de México 

pertenecen a 7 ordenes de insectos, que son: Colebptera, Diptera, 

Hemlptera,Hom6ptera, Hymenbptera, Lepidbptera y Tysant~tera. 

pertenecen a los brdenes Cale-

bptera, Hemiptera, Preobablemente 

los cole6pter•:•s del ~¡t'mero ~;gr)gpb:tb.>;•t_.t,!..?.. son 10\s plagas más 

destructivas y distribuidas da la cosecha de semillas de los pinos 

me~~~ i e anos. 

Otro~> importantes incluyen a l~s chinches semi-

lle·ras Le.Qj;_g_gl_g§.§t,~§. :;~;.•;;j.J;j_~n~ªJU>_ Heid•e>::i':: ,-¡ .! •. ~ i-i¿rr:ipter2., <Ü 

picudo de 1 os conos COflQ~tf.i~.~;J~glJ:l.<e. rl~~;~JJ.!.§?~.t~.;§~J~l~A~:. Fall, dt.:~ Col et•pte 

r-a; a las avispas de las semillas, 

y a los barrenadc•n?s Di_~;c:CY¿~_tr:.JJ;:t_,_ l:;t,I•;;D.'§.fl!.S\..,_ y ~~:~fl.~.ª- de lepid;:.p--

tera, (Cibl'" ill.n, Ebel, Vafes y Mendez i.'c)t36:1 • 



JUSTIFICACION 

,, 
¡.:JI 

Los insectos relacionados con las estructuras reproductoras 

de las conlferas, tiene una particular importancia debido a que 

participan en una serie de procesos b•sicos relacionados con la 

producci~n de semilld, por tal raz6n: 

Conociendo en que etapa de su ciclo biol~gico los insectos 

atacan a los conos y semillas de Bosque-Escuela y el da~o que es-

tos causan, es posible prevenir la mortalidad de conos y semillas. 

Lo anterior permite resaltar la importancia de los conos cuya 

presencia es determinante en los procesos de producci6n de semi-

lla¡ de ah! que deban ser considerados de manera muy especial en 

los programas relacic~ados con la produccibn de planta ce~ fines 

de reforestacibn. 

O B J E T I V O S 

* Identificar las diferentes especies de insectos que atacan 

* Valorar la importancia que tienen los insectos de conos en 

la producci~n de semillas. 

* Evaluar el da~o causado por insectos de conos y semillas en 

Bosque-E se L\e la. 

,• 

,:' 

~·· 

1,; 



2.1.1 DESCRIPCION. 

Arbol de 12 a 18 metros de altura, a veces hasta 25, de 4U a 

75 cm. de di~metro, por la capa por lo com~n redondeada y frecuen-

temente compacta; ramas fuertes y extendidas; corteza agrietada, 

obscura gris~cea, con placas delgadas, largas y casi rectangula-

res, de color amarillento inter· iormentf?. Ramillas morenas, ~spe-

ras, al principio y después escamosas, desapareciendo la aspereza 

debido a la caducidad de la base de las bracteas. 

Las hc0as se presentan en grupos de 5, pocas veces de 3 o 4 en al-

gunos fasciculos, de 17 a 30 cm., mAs com~nmen~c de 22 a 25; 

aglomeradas, anchamente triangulares, de color verd~ claro, bri-

llantes, tiesas y ~speras, rara vez suaves y flexibles. Los tres 

bordes son finamente aserrados. Tienen dos haces vasculares, 

cc~tiguos o casi contiguos y los canales resiniferos son septales; 

es decir, tocando al endodermo y al hipodermo, a veces con algunos 

internos o medios y en n~mero generalmente de 5 a 8. Las células 

' del endodermo son grandes y a veces de seccibn casi circular y sus 

paredes son delgadas. El hipodermo es delgado, uniforme y sin en-

trantes en el colenquima. 

Las vainas son persistentes, de color casta~o obscuro, de 20 

a 30 mm. y con escamas acuminadas. 

Yemas ovoides conicas u oblongas, de color casta~o brillante. 

Los conillos son subterminales, subglobulosos, algo ensancha-



dos en la parte med~a, snhre pedunculos escamosos de unos 3 cm. de 

largo combnmente solitarios, con escamas anchas, casi triangula-

Yes, con las puntas gruesas y casi romas. 

Los conos son anchamente ovoide cbnicos, cortamente atenuados 

a veces casi globulosos; fuertes y pesados, algo reflejados y en 

ocasiones ligeramente oblicuos, colgantes, de 5.5 a 8 cm. de lar-

go. El cono abierto suele medir hasta 10 cm. de dihmetro y afecta 

la forma de una roseta regular y simétrica. Su color es ocre con 

tinte algo verdoso, brillante. Se presentan ya sea solitarios, por 

pares, o en grupos de tres; se notan algo resinosos cerca de la 

ba~;e y <Ü caer llevan consigo el pedunculo. Ocasionalmente los 

conos son atacados poY 

hipertrofia. 

Las escamas son gruesas, moreno obscuras.interiormente y aba-

jo del umbo; aplastadas destac•ndose las huellas de las alas,algo 

ensanchadas en su parte media, afectando una forma casi lirada. El 

!J.pice e·;; recto, anguloso o algo redondeado. Umbos de contorno 

irregular, pero uniforme, con quilla transversal baja y bien mar-

cada y algunas cos>tillas convergentes. Apofisis aplastadas en las 

escamas cercanas a la punta, poco levantadas en la regibn media y 

prominentes irregularmente subcbnicas y aun algo reflejadas en las 

escamas basales¡ cbspide con fin!sima espina extendida y pronto 

ca id iza. 

La semilla es peque~a, alargada y obscura de unos 7 mm. con, 

ala de 10 a 15 mm. obscura también engrosada en su base. 

La madera es suave y algo ligera, de textura uniforme y de 

color claro con tinte amarillento. Produce apreciable cantidad de 

trementina, sobre todo en época de secas. 

:.:' 

.-.~ 

(:' .~ 
G . 

·-.. ·· 
.. · .. 

b .. '.:.:. 

t '• f,· .. 



2. 1.2 DISTRIBUCION. 

E:_inL~§_Q.!;~carJ!§. S•:hiede se distribuye principal,nellt:e a lo largo 

de la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Eje Neovol-

canico, Sierra Madre del Sur, Macizo de Oaxaca y Sierra Madre de 

Chiapas. 

ESTADOS: Chiapas, Chihuahua, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca 

y Puebla. 

2. 1. 3 ECOLOGIA. 

Lati.tuc:l y longitud E:_, __ q~~:_§fJ:!.SI. se encut:ntr·a cii.str·:i.tJuido en 

forma natural entre los 15~00'- 28•10' de lonqitud Norte y entre 

los 92~00'- 108.50' longitud oeste. 

200 a 2400 msnm. (Eguiluz, 1'38BJ. 

Su rango alt:itudinal varia de 

2. 1. 4 CLIMA. 

F.:espe•:to a la temperatura, f>.-~}~~.5\fJ::!.ª se ad;;1pta clentr·o de un 

amplio rango, siendo la medida mlnima 3.0°C y la medida mAxima de 

45°C. (Eguiluz, 1'388). 

En cuanto a la lluvia, esta especie vegeta en los lugares en 

que la precipitacibn anual es de 650 a 2600 mm. 

Tip.::. de clima: SuiJtropical. (Eguiluz, 1'388). 
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2. 2. 1 IMPORTANCIA DE LAS TABLAS DE VIDA EN LA DETECCION DE LAS 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN UNA POBLACION NATURAL 

EN GENERAL Y DE LA POBLACION DE CONOS DE CONIFERAS. 

Una forma relativamente flcil y confiable de conocer la di 

n~mica de una poblacibn cualesquiera a través del tiempo se obtie-

ne con el U!~o de las tablas de vida,, ya que dicha metodologla· 

p·r·:•porciona mu•:ha informacibn relativa a "los; factor-es que •:ausan 

las principales fluctuaciones de las densidades poblacionales, 

cuantificando el impacto y determinando 

efecto" (Mc•rris, 1'960; Richard 1'361; Varley y Gradwell, 1'363). 

Estas son algunas de las razones por las que actualmente se 

les ha dado un gran impulse• (Arcec•, 1'380). 

En el estudio de la dinlmica de poblaciones tanto animales 

como vegetales, particularmente en el estudio de plagas foresta-

les, CHedlin et al.1980) recomiendan su utilizacibn para evaluar 

el impacto que sobre la produccibn de semilla causan los insectos 

que se alimentan de estas y de los conos donde se forman. 

Por otro lado, se sabe en la zona donde se realizb el estu-

dio la mortalidad de conillos y •:onc•s de f..:JJJLIS Qg>:ar.pa es muy al--

ta, lo cual implica que la produccibn de semilla sea peque~a e 

incluso nula en algunos a~os, haciéndose necesario aplicar esta 

•· ; .. 

,,_.··· .. -' 

· .. 

metodologla en la evaluacibn del grado de mortalidad, as! como la ~~ 

importancia relativa de las causas que la provocan y con base en 
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los resultados obtenidos, estudiar y combatir aquellos factores 

bibticos que mayor influ~ncia tengan en la baJa producci6n de se

milla. 

2. 2.:2: TIPOS DE TABLAS DE VIDA. 

B~sicamente se puede decir que se han desarrollado dos tipos 

de tablas de vida, las cuales se diferencian por la forma de obte 

ner los datos CKrebs, 1978) y asl tenemos: 

instant!lnea 

o vertical). Es aquella que se realiza en un intervalo de tiempo 

y que ademl;.s se calcula con base en una parte de la 

poblacibn. teniendo como caracterlstica propia, una estructura de 

edades completas CKrebs, i'CI78). Su principal desventaja es que 

"no define claramente las causas de mortalidad en cada intervalo 

de edad". CCibr i~n, 1'381). 

b). I_§_g)a dg _ _y_:\.f@ ___ g_@_ cob_;:;;or_.:t_g (horizontal •:• de ec:lad especifica). Es 

aquella que se calcula con base en una cohorte, grupo de indivi

duos pertenecientes a una poblacibn nacidos a: mismo tiempo, es

tudiada a través eJe tod.;.< su vida CKr-•:?iJs, 1"37é3). 

Las tablas de vida mbs utilizadas en la actualidad para poblacio-

nes no humanas son de este ~ltimo tipo ya que proveen Lm reg1s 

tro exacto de los factores que causan la mortaiidad (Cibr ilm, 

1'381) • Debido a estas ventajas, las tablas de vida se han utili 

zado para estudiar las causas que afectan la producci~n de conos y 

semillas de pinos. Fatzinger (1975), reporta que las primeras ta-
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blas de vida de conos se realizaron en huertos semilleros, donde 

se producen grandes cantidades de semillas de pinos, necesarias 

para abastecer a los viveros, sin embargo los rendimientos'de 

semilla han sido bajos durante ciertos a~os cuando los estrobilos 

da~ados exceden del 75% NumProsos factores de mortalidad han 

sido citados como causas de estos da~os por lo que el porcentaje 

de las perdidas atribuidas a los diferentes factores de mortalidad 

varian grandemente entre a~os, especies de pinos y localidades; 

algo de esta variabilidad también depende de los diferentes méto-

dos usados para evaluarlos. 

. ·. 
' . . 

1 . 
l 
r 

' ~-
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3.1.1 LDCALIZACION. 

Bosque-Escuela: forma partb de la Si~rra de la Primav0ra Y al 

Suroeste se encuentra el municipio de Tala, Jalisco. Se encuentra 

entre los meridianos 103° 38' y los 103° 40' de Longitud Oeste de 

Grenwich, y los paralelos 20° 34' de Latitud Norte, las localida

des m~s cercanas son: por el Norte, Latillas a 1 Km.; por el NE, 

Cuaxpala a 8 km.; por ml NW, La Yillita a 4.5 Km. y un po~o m-• 

lejos pero en la misma direccibn San Isidro Mazatepec a 7 Km., y 

por- el SW el Cery-o ~3an Miguel a 4 Km. (Fig. 1 y 2) 

3. 1. 2 ALTITUD. 

El Bosque-Escuela 

1380-1580 m.s.n.m. 

3.1.3 GEOLOGIA. 

un Y"ango altitudinal 

En general la Geolog!a que se presenta en la SieY"ra de la 

Primavera procede de los finales del Mioceno, hace 30 millones de 

a~os, aunque su esty-uctura continuo su evolucibn en el Cenozoico, 

en el cual se acumularon segregados de or!gen volc~nicos piro-

clasticos, E. FAUDON (s/f). 

Las y-ocas !gneas e~trusivas que componen el ~rea son pY"in-

cipalmente: F:iolita, Obsidiana, F'omez o .J;:\l., (Cu·,-lel B. 1"::185). 
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3.1.4 SUELOS. 

De acuerdo a la carta edafolbgica detenal, los suelos loca-

lizados dentro de Bosque-Escuela pertenecen en su mayor!a: Rego~ol 

d i,;tr ico, (no eutr ico como se supon!al, aun en zonas donde se crel.a 

era feozomhaplico. 

Presenta un alto grado de erosibn h!drica que causa la perdida de 

223.31 Ton/ha/aRo. GDMEZ (s/fl, lo que forman grandes y numerosas 

carcavas y erosibn laminar. 

3.1.5 TOPOGRAFIA. 

Es una zona muy accidentada con peque~as mesetas, valles 

pequeRos, carcavas, algunas barrancas y lomerios con suelos muy 

delgados, sus pendientes van de O a mAs de 85% CRodrlguez, R., 

Hdez.,A,E., 1991, comunicacibn personal), siendo la mayor parte de 

esta ~ltima lo cual dificulta actividades que requieren terrenos 
•i ,: 

1 .• • 

m~s o menos planos (ssp. C-4, 1978). 

3.1.6 HIDROLOGIA. 

Existen inumerables causes de arroyos que solo llevan agua 

durante la época de lluvias, solo algunos como Letreros, El Taray, 

Las Presitas y Agua Caliente son permanentes, (Estrada, t'\.G., 

1'386). 

j ·, 

3. 1. 7 CLIMA. 

Seg~n la clasificacibn de KOPEN modificada por E. GARCIA, 

la zc•na de estudio pertenece al subgrupo:> •:1 iml;l.tico CAl C, (templa-·-

do semic•lidol; con una temperatura media anual de 18.9°, la tem-

peratura media del mes mbs fr!o es de 0.5", co~ una precipitacibn 

plLlVial anual de 835.7mm y un coeficiente p/t menor de 43.2 
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Los dias despejados se presentan con m~s 

invierno y primavera entre los meses de Octubre a Mayo. Los vien-

tos dominantes son del Suroeste en los meses de Noviembre a Junio 

y por lo general del grado 2. 

3.1.8 VEGETACION. 

En su mayor ~arte estl constituida por bosque natural de 

pino-encino. En el 

especies: 

NOMBRE CIENTIFICO 

Que r e u s !Jl a!l!:l:;~liifc.Ll.i.ª

Quercus ruqurosa 

Q'-Ui?~ Vi !IÜ . .!J.ª-'ª. 

F'er s-.ea ¡:¡gdad!:m.tª-

1"' i nq_'ª- Q.g..::,::.s-n i anc\ 

\j_;}_l_f..'ªiª-1;L§. 

¡;:;D~;j_og 

f:gpJg 

[;,:g~L)._~? 

k._S\L\LgL 

t:_tn.=~ 

E:tr)q 

·eJo·:::: 
El Bosque-Escuela conserva siempre un toque de verdor, ya que 

allnque muchas especies ·;;pp eJe Ql.,.~§.l'CL~§. ·son cadu;: i fol iv:;, su caren···

cia de follaje es grave y no coi~cide entre unas y otras esoecies; 

esto y su e omb i na e i ~:>n e on f:.i.nu:;;. es 1 e\ re\;: o!:on de di •: ho ve·!' dc·r· , 

CGRELLMANN,K.A. 1987). 

3.1."1 DIVISION DE LA SUPERFICIE DEL BOSQUE-ESCUELA. 

El Bosque-Escuela cuenta con una superficie total de 672 

ha, el cual se dividi6 en 20 distritos de 30 a 50 ha. c~da uno. 

Esta es la medida estandar internacic~al, para maneJo de bosques, 
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que tiene por meta: Facilitar. el manejo ecolbgico y administrativo 

del mismo. 

En este caso las divisiones hasta la fecha son teóricas, 

para hacer la divisibn en distritos se basaron en la fisioqra~ia ~ 

hidrografla. 
,. 
' 

. . 
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k~. l. UBICACION DEL BOSQUE-ESCUELA EN LA SIERRA DE LA PRIMAVERA, 

JAL. MEX. 
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3.2. TABLA DE VIDA. 

3.2.1 METODO. 

La metodolog!a utilizada fue Tabla de vida de edad especl-

fi•:a para <:C•nos. Entendiendo •:omo tabla de vida, (Harcour·t, 1'36'3), 

N a la tabulacibn condensada de la informacibn escencial que 

incluye las causas de mortalidad de una cohorte de individuos, la 

•:ual permitE! co:onocer la clin~mica pobl<.~•:: ional ". 

La tabla de vida de edad especifica, se constituye seg~n 

j·oole, 197Y b~tsicamente ele la>; siguiento!S columnas: 

Cuadro 1. Estructura de la tabla de vida de edad especlfjca. 

------·----------------··-·--·-·--·---·----·--···-------------------·-·----
X L\ 

Xl 1 ~,; 1 d:-: 1 Fcl~d L_~,; l T1: 1 ·~,; 1 

X2 1 ~~~ ~::: d ~<2 Fd~':2 L..:<:é T~,;2 e~-:2 

X3 1 ~~~ 3 d~~~3 Fd~,;3 L~~::~ T:.';:J e~,~3 

X4 J. x4 d>A· Fdx4 1...~:4 TY:4 ex4 

Xn Fd;;n Lxn e~~~n 

Dond€~: 

X A la columna que define los intervalos de observaci~n o edad, 

expresados en tiempo y determinados en esté estudio como 

intervalo de un mes. 
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lx A la columna que define el n~mero de sobrevivientes al inicio 

del intervalo de edad. Se determino por la ecuacibn: 

lx = lx-1 - dx 

dx= A la columna que define los individuos muertos entre los 

intervalos de edad x a x + 1. Se determino por observacibn en 
' . . 

el campo y el laboratorio. 

Fdx= A la columna que determinara los factores de mortalidad para 

cada dx. Se determina por observacibn en el campo y el labo-

ratorio~ 

Lx= A la columna que determina el nbmero promedio de individuos 
1 ' . 

sobrevivientes entre las edades X a X+l. Se determino por la ' 

ecuacibn: 
1 . 

Lx Lx + lx+l 

2 

Tx= A la columna que determina el n~mero de intervalos de edad que 

sobrevivir~n los individuos que entran a la edad X. Se deter-

minar~ por la ecuacibn: 

Tx = Lx + Lx+l + Lx2 + Lx3 + ...... + Lw. 

Donde w es igual a la ~ltima edad. En la pr~ctica el valor de 

Tx se determina sumando la columna Lx de abajo hacia arriba. 

ex= A la columna que determinarl la esperanza de vida para los 

individuos que logran sobrevivir en el intervalo de edad X. Se 

determinb por la ecuacibn: ex = I~ 

lx ~ ' . 
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3.3.1 SELECCION Y DELIMITACION DEL AREA. 

Para la construcci~n de la tabla de v1da se realiz~ un 

muestreo •:c•mpletamente al azar sobrE! los 20 c:i::t•-; 1:•_.-;~ qc.\e tien•::e 

Bosque-Escuela, seleccionAndose 50 ~rboles de Pinus oocarpa, eli

giendo éste n~mero en base a la posibilidad prbctica de observa-

3.3.2 SELECCION DE LOS ARBOLES. 

A cada uno de los 50 brboles se les asign~ un n~mero, mar-

cando este en el tronco principal del ~rbol con pintura de aceite 

para evitar su lavado. 

3.3.3 SELECCION Y ETIQUETADO DE ESTROBILOS. 

Inicialmente se pensb en seleccionar 50 estr~bilos en cada 

~rbol, esto no fue posible debido principalmente a que en algunos 

lrboles no se tuvo la necesidad suficiente y en otros se tuvo en 

e~~~ceso. 

Los conillos se seleccionaron con base en la cantidad dis

ponible de cada brbol, en e~te caso fueron 20 estr6bilos en cada 

brbol,por lo que se etiquet~ron en total 1000 estrbbilos; restrin

giendo su posicibn en la copa a la accesibilidad, con el fin de 

facilitar las obse~vaciones necesa~ias. etiquetado se hizo en 

estrbbilos individuales, en cada etiqueta se marco con llpiz neq~o 

el n~mero de lrbol y el nfimero de estrbbilo respe~tivamente. 



El etiquetado se realizb en Enero de 1990 cuando aprbxima-

damente ten!an un mes de haber sido polinizados; su distribución 

por Arbol se observa en el ( cuadro No. 2l y a partir de esa fecha 

se considerb iniciada la tabla de vida para finalizarla en Diciem-

bre de 1990, fecha de dispersibn de la semilla. Cumpliéndose de 

ésta manera el estudio de la generacibn desde su inicio hasta su 

desarrollo total. 

3.3.4 TOMA DE DATOS. 

La toma de datos hacia el final de la generación se consi-

dero dividirla con el motivo de evitar la pérdida de semilla du-

rante el periodo de dispersibn y poder analizar el da~o causado 

por los insectos que viven en las semillas, por lo que se formaron 

dos periodos para la observacibn de la informacibn. 

ler. Periodo. (Desde la p•::oliniza•:H:on de l•::os .:anillos hasta lama-

durez de los conos) 

Periodo que durb 11 meses y al cuAl se le determinb un inter-

valo de observacibn de 15 dlas a partir de la fecha de etiquetado 

de conillos Enero de 1990 hasta que los conos maduraron en Diciem-
¡,., 

bre de 1990. Entendiéndose como conillo a los estrbbilos femeninos 1 .• 

menores de un aRo después de la polinizacibn y como cono a los es-

trbbilos femeninos mayores de un aRo después de la polinización. 

Para facilitar las observaciones se elaboraron formas de registro 

de datos para cada Arbol. (cuadro No. 2). 

La deteccibn para los diversos factores de mortalidad que 

incidieron sobre la cohorte en estudio fueron determinados por la 

coleccibn de conos y conillos en diferentes ~tapas especificas de 

su desarrollo los cuAles traian consigo al insecto o factor de !, ' 
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mortalidad y lo del daRo especifico, cubl se pudo c~sarvar 

externamente, de no ser asl, se le hacia un corte al cono y se 

bus•:aba la evidencia para cada factor- d<;; mc·r-tal i.<.iad. (fig.~). 

La identificacibn se hizo tomando en cuenta los antecedentes 

existentes para la regibn, para la especie de pino, con el uso de 

claves de identificacibn y con ayuda del personal del Laboratorio 

de Entomolog!a del Departamento de Bosques de la Universidad Aut~

noma de Chapingo. En algunas ocasic~es fue necesario cr!ar a lar

vas colectadas, para obtener los adultos y proceder a la identi-

f i e a o: i o!Jn . ( f i. g . 4 ) . 

2do. Periodo. (Desde la madurez de los conos hasta la dispersi6n 

de la semilla.). 

Per!odo que dura dos meses y se le considerb en forma aparen-

te dado que fue necesario cortar los conos que llegaron a la madu-

rez con el objeto de evitar la pérdida de semillas durante la 

dispersibn, 1~ cu~l ocurre de diciembre a enero y poder realizar 

el registro de los individuos muertos y las causas de mortalidad. 

El ~r~ceso de secado en el patio fue lento por lo que se pro

cedib a utilizar una estufa a 45° C en 48 horas los conos abrieron 

sus escamas, procediéndose· a -la extraccibn, limpie~a y coleco:i~n 

de la semilla en lotes. La producciOn de semilla se obtuvo al to-

mar el total de semillas de los 195 conos que sobrevivieron. En 

este caso se tomaron ~nicamente las semillas aparentemente sanas 

de las que se formaron 11 lotes. 
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CUADRO No.2 Registro de los individuos muertos y los factores de 

mor· tal idad que iniciaron en la cohorte,de 1000 conos 

desde la polinizacib~ hasta la madurez, 

OBSEFNAC ION AF.:BOL.. . INDIVIDUCiS FACTOR DE MORTALIDAD 

____________________________ tl!~Jf;i;;J.IrL ___________ ·--------------·--·--

.-. 
L 

3 

4 

., . 

..J 

G 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

lb 

17 

1'3 

20 

o 

4 

o 

(! 

o 

o 

r..:· 
_j 

o 

4 

o 

4 
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21 o 

22 o 

23 8 D ig_r_y_,: t rJ_,_.,'L __ !2_g_,_ 

24 o 

25 o 

26 o 

27 o 

28 (l 

2'3 o 

30 o 

31 o 

32 o 

33 o 

34 ~~~ 

'"" "''""' o 

3b o 

37 o 

38 o 

3'3 o 

40 1 l,._,__ e,~; e i g ~!lt~ . .LL'ii 

41 o 

42 o 

43 o 

44 o 

45 o 

4E, o 

47 o 

48 o 

4'3 o 



OBSEF:VACIDN 

ABF.:IL 0'3')0) 

,:)F:BDL 

1 

3 

4 

G 

7 

8 

10 

11 

12 

1·3 

14 

1 ·~ .. J 

15 

17 

18 

1'3 

20 

22. 

23 

24 

o 

INDI\!IDUCEi 

t:::' 
·-1 

7 

o 

o 

o 

o 

4 

o 

3 

3 

o 

o 

(l 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3 

24 
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25 

25 o 

25 o 

27 o 

28 2 

2'3 o 

30 o 

31 

32 o 

33 o 

34 o 

35 1 

36 o 

37 o 

38 

3'3 o 

40 o 

41 o 

42 1 

43 o 

44 o 

45 o 

45 

47 o 

48 

o 

50 1 
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AF.:BOL I~JDIVIDUD'3 FACTDF.: DE MORTALIDAD 

_____ .. ____________________________ 1'1ldJ::::EI!).i?_ ...... _ .. ······- ........ - .......................................... ______ .. ____ ........... -
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10 

11 
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1fJ 

1 '3 

20 

21 

·-:··"":· 

23 

o 

2 

1 

o 

,., 
._;,j 

1 

(l 

o 

·-:.· 

::;:: 

1 

1 
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1 D i ·:;:LY.~J .. LLª- §Q..:... 

.-,r;:- k· Q~;..~;._j._g §! n 'ts""li.i.§. 

..::....J 

1 ~-~..QLY.f~;J:. i a 2P-!-

26 
.-. !lt,:;:r...t.~J .. r .. .:i..-ª §f! .. , ... 
¿_ 

27 3 ¡;)j._.QI..Y:~~j;_l' ts. ?..Q..:... 

28 
\,_,_ Q•;_:: ig.~nt_.§ll ig_ 

2'3 ¿_ '!.ü.~;~r..Y 0: t l' .J .. -ª. 22-·..:. 

30 
¿_ Q:\..Q .. r..:t.f...tr:j __ i}. 2-fL!!.~ 

31 
!l_i .. ~;!r...'i.~-t l' .. Lª- ~P-!'-

32 o 

,,~ 

..:;¡..::; 
o 

34 1 P. t~2.L:i.~~;_:tf_ i a §P. .. ~~· 

35 o 

3b o 

37 1 D i •;!LY~; .. ll .. ~-ª. ?.lh.. 

38 o 

3'3 
(l 

40 o 

41 1 D igy_~..hJ. ... ;o;. :o?J~ . ..!-

42 
(l 

43 
(l 

44 
pjo:•l' 'Lf..:tr:ll §.P.-.~-" 

45 o 

46 
(l 

47 o 

48 1 Q...t..QI.Y~:t l' i a §f! .. > .... 

4'3 
(l 

50 
(l 
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OBSEF.:VACION APBOL FACTDP DE MORTALIDAD 

JUNIO ( 1'3'30) o 

.-. .. ::. o 

3 o 

4 o 

5 o 

6 o 

7 o 

8 o 

·:) o 

10 o 

1 1 o 

12 o 

13 o 

14 o 

1"" _, o 

lG o 

• 17 o 

18 o 

1 '3 o 

20 o 

21 o 

2:2 o 

23 o 

24 o 

25 o 



2';) 
' 

1 

1 

2E. 
(l 

; 

[.: 

27 o 

28 o 

2'3 o 

30 o 

31 
Qjgr.~f t r i S\. §.¡;l_,_ 

~-"':• 
·-:· D iQ~ •. tLL-~ §P_,_ 

,..}~ 

...,~, 3 P.t'2I-~~;;t.r.ü . §.P.~. 
,.::J.,;; 

34 2 \liJ;!I.Y~;_t.rj_ª- §Q_,_ 

35 1 P ~.f'!..Y..f_t·d_.S\. §P. ·-

36 3 Di ~'!..:-Lf.t r !.ª- §Q_,_ 

37 3 !2_L~ct:.Y.s..tr:...i& 2-P .. !'~-

38 
!1.t~;~y~·;_tr.~ te.. ~-ªº-'-

':\q 3 Qi o:''!._.:tf.!t:.-Lª gp,_ 
...IJ 

40 3 !l!.f'!...Y.!.; t Ü.ª- §Jh 

41 3 R :L!;;or..~c t rJ& §.R_L 

42 1 Di or__yf_tr._i a 2fL:.. 

43 1 !2.t~:.r~Yfii.i.S\. §.P._,_ 

44 4 \li..'.:;o.LY~: t Ctª- 5212...!.. 

4'5 
R.!.fL:if..tJ::.i9. §.Q__.._ 

46 
···:o n 'e::• ( ::i~;_tr.:J_ª- ~~.12-!.. 

47 
,., R.li~r.ys;_t_r:i_ª. ª'º·-~ 

48 o 

49 
Rt2.r.Yf.:t:r:_.t§. §p_,_, 

50 2 !lt_gr..Y.fJL_i,j~_ '~Q~ 
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OBSEPVACION N? BOL. INDIVIDUOS FACTOR DE MORTALIDAD 

JUL. I O ( 1'3'30) 1 7 

7 

3 4 

7 

8 

'3 4 

10 1 

11 

12 ·-:· 

13 

14 

15 1 

1G .·-, 
L 

17 

18 4 

1'~1 3 

20 o 

21 4 

G 

23 l 

2 

':.• 



3 1 

25 L !U .. •;!.!_y_~:J;.r...! .. ª- ?JL._ 
:~:--

27 "' pj_or::tf_ir i..EI. gp _ _,_ r::r:~ :·.¡. 
~· ~.! ·.~' 

:. . .. ; 
28 Q.!.!;~LY~Y-tª- 3.12-!... ;· :~.! ~': 

¡ ~ .· 
2'3 G_,._ ~.!d.Q.l.fl§.QhH.ll 

,, . .., 
il'•·· 

L ~ ··~ :.r· 
30 o .. 

L.~:-.. 

31 ~. Q.i or_~t_r_tª 2P--L 
¡::_.·· 

,;:, 
\ 
! 

' 
32 c. ~.gn.i_g§D. .. ~!.'D .. 

,..,~, 

..:, . .::} 4 P. t~~r.Y..!.;ir i ª g_¡;¡ ___ ,__ 

34 D iS:!.L'i!;.t.r.j_ª- ~-ª2..!-

r'lt::" 
,;,,,..1 pj_9r ~Jrj_ª 2.R.~~-

35 3 Q..i,s~af.i.L~E.. 2.12..!_ 

37 3 P..L!.=• r y_ e tr..i.E. §.l;l,,__ ¡; 

38 ¡;u_~:¿r}'__!.:;_ t; r..i . .s. §.Q__,__ 

3'3 4 Q.~ o r_'ih.t.r.j_§.l_ c:r, 
;::..t-~-

40 2 P_!S:!LY..!;_t.r...i~~ §Q_,_ 

,,. 

41 3 Q to \' :L!::;_t:_.r.j_ª §_P. __ ,_ 

42 4 D i ~=!.!....Y..!;_j;.r_i_ª- §P~ 

4'' .__, 5 Pt9D::.!;J;.r:....u~ 2Jd .. .!' __ 

44 ·~ Q.t~!J"....Y..f .. .t..Ü .. ª- :?JJ_,_ ,;:, 

45 ·-:· !;)_ i o:•r y e t..r..Lª §.p_,_ 

45 2 D i o:~!:;_t__r.j __ ª- 2Jh 

47 ¡;;:_,._ f_!:;o.Clt9.§.f\_l,!ill. 

48 3 Dif~!;t;r ~a ~~j¿_,__ 
;. 

4'3 L !U ory•:J;[_i_ª §.p_,_ 

50 1 Q..~_!2.D'.!.:j;..r__t-ª- §Q!... ;,, 

¡.· 



·-·-·-·------·-· ···-----·-·-----·----·--·-·-··-·-----·-----~---····-··-·-----··--·-·--····---··-· ··--·-·---···--·------··---·-
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AI30STD ( 1 '3'30) 



t~:..,._ ~.Q!J)_gg.Qb\fll 
1 '3 

1'3 
5 p_~_Qr:.YC tU--ª. §J! .. !-

20 
E, P. .. t.sorr-.Y:; .. H .. ~-9. ?.P--"-

21 
1 ~:_,_ ~_;_g_n i QJE.f.!.hl..IJt 

3 !:LL~2.LY.~~J....i.& ?.¡;¿_._ 

22 "' Q:\.!2.LY_f._ t r i fil. §.P_!'_ 
,J 

23 
7 Jlj,gy_y;;_tr.A~l §Q..<-

·-:· ~'-- f..~~Jli.9.9}.:.0dfr.. 
24 

3 D i 2LY:fk t .. A §l~...!-

.-,e 7 P.!gr:_y;;;.J<.r_tfil. §_¡:) __ ,_ 

..::..J 

26 
-= Qj_9X_Y.;;_tr .. J.A §P_!.., 
,J 

L,_ ~~~;ctÜ .. 9.§:.D.l-~ff· 
27 

. .., 
.;, 

Jlj,;2I..)'.!;_:\<..rJ a ?.J}_,_ 

28 
1 h .. '- f...!:::CCl.i9~D.l-li!l 

4 p_:i,.gr:j•;.tr:..i.& ?.Q_,_ 

2'3 
7 Qj;;lr y~:.tx:j.§l §p,_ 

~: ..... ~- !;~s.t!Jlf~Jl!-:.1. m. 
30 

5 P.i,•:;>rYO:: .. :tLLi;"\. S.lP--•-

31 
1 t~:..,._ ~gn i ggQ.l,\1)).. 

5 
Q~s;r_v.c t_r_i a,_ §.?.~-

32 
4 Q..L:dC:i•=..:D:-1-2. §j~_,_ 

.......... 5 Q .. t!;:r:.Yc tr.J.!?: §P .. o-

.,:j..:J 

34 
1 ~ fM~;.~n..~..fl~.n~1ffi 

35 
4 Q.~:dr:i;;:;..:LC.t§' ~P.~~-

36 
E. P .. !.Qr..'J;;_t.Li .. s '2\l_,_ 

37 
1 t;;:_,_ .,;: __ c~nJ_g_§'_01-.I...m. 

·-:· Qi . .QI .. ::{.~;_y_r __ tª-. É?.R-~-

38 
4 !?. ~.s:r..:i::;tr,i-ª 

'§Q_, __ 

3'3 
1 h_,_ f_C;JJ .. hfl .. @b\ffi 
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40 t:· 

4 1 
, .. , 
"'-

.-. .. ::. 

''t2 E, 

43 ¡;::· 
,_.) 

44 

4 

45 3 

46 

:3 

47 4 

48 

4 

4'3 5 

50 5 
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OBSER\IACION AF:BOL INDIVIDUOS FACTOR DE MORTALIDAD 

SEPTIEMBRE C1990J 1 o 

·":· o 

3 o 

4 2 

5 

3 

7 

8 3 

'3 

10 2 

11 

12 o 

13 5 

14 4 

15 1 

16 o 

17 4 

18 4 

1'3 

20 o 

21 

22 1 

23 o 

24 
..... 
..,:. 

25 



27 

28 

2'3 

:30 

31 

33 

34 

3G 

37 

38 

3'3 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

4'3 

50 

o 

o 

o 

7 

4 

.. , 
-~ 

r.:.
.J 

4 

7 

G 

7 

7 

7 

4 

o 

(l 

o 

o 

36 

Pt.g.:c .. v~;..t: .. r.._tª §.P. .. ·_ 



OCTUBF.:E ( 1 '3'30) • 

En este mes no se detecto da~o alguno, el desarrollo de los conos 

cont inLt~:o normal. 
:~ 

Unicamente los ~rboles que a continuacibn se mencionan son los que 

sufrieron da~o por un depredador d~l gén~ro 

-~-----·-~~--·-----~-----~~----·~----------~·-·--·----------··-··-· 

OBSEF.:VÁCION AF.:BOL INDIVIDUOS 
FACTOR DE MOF.:TALIDI4D 

·--------------------
·---___ t\_w.~_g:rm;; ___________ ... -------.. ---.. ---.. -----·---·---·------------------

3 Depr edac i t•n 

4 Depredacibn 
NOV I EMBPE ( 1 '3'30) 3 

7 

15 7 Dep·r edac i t•n 

20 2 Depreda.c it•n 

21 4 Depr edac i t•n 

23 E. Dep·redac it•n 

26 2 Depredac it•n 

.·-, Depr·edac ibn 
"-28 

2'3 2 Depr edac i ton 

30 4 Depredac it•n 

34 8 Depredac it•n 

35 5 Depredac it•n 

.-, Depredac it•n .::.. 37 

38 3 Depredac it•n 

40 2 Depr· edac i bn 

47 5 Dep·r edac i f.:on 

48 
.... 
"'-

Depr edac i bn 
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4. 1. 1 CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS E IDENTIFICACION DE LOS 

AGENTES CAUSALES. 

C•:m la tabla de vida para cono;> cke E..ü~!d§. QQO:;_S\.t: . .P~§. que se ob·· 

tuvo en éste estudio expresado en el cuadro No.3 , que 1fue posible 

detectar que de 1000 conos que se marcaron d2spués de que se efec-

tub la polinizacibn, solo sobrevivieron hasta obtener semilla ma-

dura 1'35 (Fig. 5); mismos que a continuacibn se enumeraran eri or-

Depredaclbn de roedores, 

90.2% de la cohorte estudiada (Cuadro 4l,siendo una baja muy im-

portante en la produccibn de conos que amerita la realizaci~n de 

medidas de control tendientes a eliminar b al menos disminuir el 

impacto de algun~s rtP l0s factores arriba mencionados. La impor-

tancia relativa de cada una de las causas d0 mortalidad de los 

conos de f'inLts Qocar-Ra se e:,~p·(esa a continuacil:.~n. 

4. 1. 2 PERDIDA EN LA PRODUCCION DE CONOS CAUSADA POR EL GENEF:O 

D i •:;cr._:t~;_t_r:_i.fu_ 

Las perdidas en la produccibn de conos atribulbles a la ac-

de estrbbilos marcados, los cuales se distribuyeron a través de 

todos los meses del año 

agosto con el 24.6% que 

plaga. (Fig 6 ) . 

,pero principalmente durante el mes de 

fL!B el mes en que mas da~o causo ésta 
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Fig.s Supervivencia natural de 1000 

conos de Plnus oo_carpa en el Bosque Es
cuela de la Sierra de la Primavera, Jal. 
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Cuadro 3 Tabla de vida para 1000 cono~ de Pinus oocarp3¡ en el 

Bosque-Escuela de Sierra de la Prim~ve~a, J¿.,;_J. ÍSC(),., 

(1'3'30). 

X 1 ... ·'• 

1'3'30 

Enero 1000 o 1000 .. 0 

----------------------··--·--··--··--··--····· ------·------·-···-·······------···-······----·----·--·-··-···--.....::::_-··-----··-···-··-----·--···---·---·--

Febrero 1000 o '377. o 7. 11.20 

Marzo 954 '332 .. o 7.2452 

45 

Abril '310 l. 3'337 

44 

855 52E,:3. O 7. ~5005 

·--- ··----·-----··-··--··-----·-·----···-----·----··----··---·--· .. ·····--·-··----------······--···---·-

Junio 815 5')25. o 7. '3052 



X 

Jul i () 684 5376.0 

8 C.ceonige_nufll 

7 ~oneophthorus 

131 

Agosto 414 246 Dior y e tr .i.ª- sp 338. O 4626.5 

24 C .. conigenllm 

270 

Sep. 262 31'31.5 

----------------··----------
Oct. 262 228.5 2'30'3. o 

No"l. 1'35 67 Depredad•:ll'" 1 '35. o ' 1'377 

Dio::. 1'35 Semilla vana 77.0grs 1000 

40a 

'3. 7'323 

13.6878 

14.4713 

12.7308 

10. 1384 

12. '3870 

¡.: ~· 

( . •: 

i. 

1.··, 

1 

1 
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Cuantificacibn del da~o causado por ].()S fa(.tc)res cte 

mortalidad en la cohorte estudiada en el Bosque-Escuela 

dt= la Sierra de la F'rimaven--,,, J¿\l iso:o. (Enero a Dio:iem-

br-e 1'3'30). 

Factor de mortalidad Impacto 

Conos 

EA.·'t 644 

Semilla Vana 7.7 77grs. 

b.7 

5.4 

.7 

'3(;. 2 

r -> 
O/ 

54 

4 

'302 



N 
300 

u 
m 250 
e 
r 

200 o 

d 150 e 

e 100 
o 
n 

50 o 
S 

246 

o o o o 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Ole 

1111990 

Ftg.6 Distribución de ataque de 
Dloryctrla sp. sobre conos y conlllos de 
Ptnus oocarpa en Bosque-Escuela, Jal. 
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4. l. 2. 1 Familia Pyralidae. 

do; las palo:omilL"'s tien;,cn alas anteriores relativamente lisas, 

delgadas, a menudo cruzadas con bandas mAs pblidas, las alas 

posteriores son amplias. Los palpos de las partes bucales se 

extienden hacia adelante tomando la forma de una nariz. Las larvas 

var!an en hlbitos, las del 

son barrenadoras. La cabeza de las larvas tiene una sutura media 

(sutura epicraneal) en forma de Y. El integumento es li~eramente 

rugoso pero sin espinas. 

·'1-. 1. 2. 2 Género [l:ic'.CLf..i.LLa.. (l.E~p id~:optE:·'r"'· F'yr21l ickiQ). 

Estas palomillas de tamaRo mediano, se caracterizan por tener 

externa de las alas delanteras. Los colores de las alas general-

mente tienen tonos de color, café rojizo a grfs, con bandas en 

zig-zag de color gris pllido a blanco, que cruzan el ala. Algunas 

especies también tienen grupos de escam2s levantadas sobre las 

alas anteriores. Las larvas barrenan conos, brotes, lesiones en 

troncos, fustes y tumores ~roducidos por royas. Sus hospederos son 

pinos y otras con!feras. A menudo tienen pequeRas depresiones apo

demas (plaquetas tonofibrilares), oscuras y obvias en un patrbn de 

collar sobre el cuerpo, con tubérculos subdorsales obvios, y un 

integumento con una textura de empedrado muy fino. Las pupas tie 

nen un cremaster obvio con espinas largas. 
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tes: 

Las especies mexicanas que infestan conos son las siguien

Dioryctria abietivc•rella, !;?_.._ Q_;Lo_;i,s .. ole.J.1..2..,... Q,_ albovittg_U_ª-.L 

!1,_ m a .i o r e ll a , );?_,_ §.I.Yi.!.liS!P asª-'- :¡¿,_ h..i. b r _..i._ªr.ll_.L Q_._ r...2§§t, !1,_ 9.b.l..L.§.JlR~D.::. 

sis, !1,_ martini, x:. ¡¿_,_ bates_ella. (Cibricm, T. D. et al 1'3El5). 

4.1.2.3 Distribucibn del género Q.;i,_gry•:triq en la Repllblica Mexi-

cana. 

Se ha reportado el Género DioryctriA en la Rep~blica.Mexica

na en los siguientes estados: Baja California Norte, Durango, Que-

retara, Jalisco, Colima, Michoacan, Edo. de México, Morelos, Pue-

bla, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Hidalgo y Guanajuato, Cibrian y 

Mendez, 1989, Comunicacibn Personal. (Fig. 7 l. 

A e c•nt i nuac i bn se e i tan 1 os tres géneros de !)j_qr y•:.:tLi-ª que se 

encontraron en nuestra zona de estudio: 

4.1.3 Dioryctria erythropasa (Oyarl 

4.1.3.1 Hospederos: F'inus •:hiap§ill§..Uh_ P. douglasiana, L,_ 1gwsQ.::: 

!J.l_L_ E_,_ leiophylla, E_,_ ma:dmarting_;jj,_L E:...... ma:dminoi, f..:_,_ f.!l.icl~l.';~~2,!;;..a

na, P. oocarpa¡ conos y ramas de pinc•s, infestad•::.s por ~J::~2!J.5'.L!;j_um_ 

coniqenum. 

4.1.3.2 Descripci~n: Adultos con una expansibn alar 23-32 mm; 

alas anteriores variables en color, generalmente con un fondo café 

rojizo con m~culas blancas a menudo con un sombreado gris, espe 

cialmente en el ~rea entre las dos bandas transversales; los ejem

plares m~s oscuros se observan mAs café grisbceo que café rojizo; 

ambas coloraciones se encuentran en eje~plares procedentes de la 



\ 
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misma fuente. Alas posteriores con variaciones de café ligero a 

café grisAceo ligero CFig. 8 l. Las larvas de los primeros insta-

res son mAs o menos cafés; sin embargo, las larvas maduras son de 

color verde brillante con puntos apodemales pequeRos,pero obvios. 

Las pupas so:;.n similares a las de Q_,_ ª-!llatella del sureste de los 

Esta~os Unidos, que presentan un cremaster amplio, plano y emar-

ginado, con 6 espinas ganchudas y una giba obvia. La parte ante-

¡'/: 
¡:· .·· 
( '•', 

!.:)1~·~-

¡;rf~ 
~ .. ' 

rior del cuerpo de la pupa termina con una proyeccibn, mostrando , 

una aguda carina media. 
1,' 

4.1.3.3 DaKo: Las larvas se alimentan en conillos y conos; en la ~· 

superficie del cono se observan grumos de .resina mezclados con 

excrementos, que cubren un orificio oval de 3 a 4 mm de ancho 

CFig. 9 l. La galerla de las larvas es irregular y atravieza por 

el eje, semillas y escamas; algunas veces las larvas prefieren . ,· 

alimentarse de las semil'ias y entonces no barrenan el eje del 
,· 

cono, construyendo una galerla mAs o menos helicoidal. Los conos 

infestados mueren cambiando a un color café o rojizo. En los tumo-

res causados por Cronartium coniqenum, las larvas hacen galerlas 

irregulares y saca a la superficie del tumor los excrementos, los 

cuales quedan como acumulaciones mezclados con seda y algo de re-

si na. r .. 

4.1.3.4. Ciclo de vida y hAbites: Seglm la localidad y altitud, se 
l•-
!··-

presentan de 2 a 3 generaciones por aRo, superponiéndose, de tal 

manera, que es posible encontrar larvas en diferentes meses del 

a~o, aunque entre mayo y junio se observa un incremento en la po 

blacibn de las larvas. 
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4.1.3.5 Importancia: En el estadó de Michoac~n se han reportado 

infestaciones hasta en un 30% de' los conos de los Arboles iridivi-

duales. Para algLtnc•s hospeder•::.s como E:..,_ !!L'ª-C_imartinez_ti es Ltna de 

las plagas encontradas con frecuencia en los conos; en otras espe-

cies de pinos se encuentra en poblac~ones ~ariables. Se co~si~e~~ 

que esta especie es dentro del género Diorvctria la principal pla-

ga de conos. 

4.1.4 Dioryctria cibriani Mutuura y Neunzig. 

:,,'-
4.1.4.1 Hospederos: Pinus leiophylla, E..... !!l~.:dminq_L_ y E:..... Q.Qc:arpa. 

4.1.4.2 Descripci>bn: Adultos •:on una e:,;pansibn alar 23-2'3 rnm, 

ala·s anteriores c•:•n f>:~nd•::. •:afé y es•:amas plateadas iridiscentes 

blancas, grises, rojizas, y rosas CFig.lO ).Con 2 bandas transver-

sales gris p~lido, o café blanquecino; la distal esta bordeada con 

lineas delgadas casi negras; la banda proximal es simi lar, aunque 

en algunos ejemplares no estA bien definida. Ligeramente por arri-

ba de la parte media del ala corre una linea longi~udinal algo os-

cura que se extiende desde cerca del tercio basal a la banda dis-

tal. El ala tiene grupos de escamas levantadas desde su base, en-

frente de la banda proximal, entre las dos bandas y muy cerca y a 

lo largo de la banda distal. También existen escamas levantadas en 

partes de la banda lgngitudinal oscura y en la mancha disc~l. Las 

alas posteriores son grises, mAs oscuras a lo largo del margen 

posterior. Las larvas son café anaranjado con tonos gris oscuro. 

Unicamente se conocen las exuvias de las pu~as; el cremaster de 

ellas consiste de 4 tubérculos, los 2 exteriores tienen una espina 

que termina en gancho, y cada uno de los 2 interiores tienen 2 de 



n:li. 10 HOULlU I>E lliuryctriu cit.t•iuni. 
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esas espinas, para un total de 6. Entre los segmentos abdominales 

penaltimo y ~ltimo se encuentra una giba dorsal prominente. 

4.1.4.3 Daños: Las larvas se eno:uentr·an en .:.:.nos qLte inician su 

crecimiento en su segundo año, las cuales barrenan el interior a 

través de escamas, semillas y eje; en la superficie del co:ono o del 

ped~nculo se observa una capa de resina, mezclada 

con algo de excrementos (Fig.ll); al desprender esta capa se 

~escubre una acumulacibn de exc~ementos y 1 o 2 orificios mas o 
·.,. 

menos •:irculares. En F'inus •:•o•:arpa se han encontrado brotes daí':a-

dos cerca de conos infestados, sugiriendo que la primera genera-

cibn puede vivir a expensas de esos brotes. 

4.1,4.4 Ciclo de vida y habitos: No se conoce con precisibn; sin 

embargo, se suponen 2 o m~s generaciones al año porque se han co- '· 

lectado adultos en los meses de marzo, julio y agosto. '> 

4.1.4.5 Importancia: En ~l'b•::.les individuales se han c•bSel'vado 

infestaciones 1 igel' as. 

4.1.5 Diorvctria pinicolerla Amsel. 

gii, F'. leiophyllS~_._ E:..._ montezumae, 

dis, F'seud•:•tsuga macl'olepis¡ tumores causadc•s pc•l' Cl'on<.wtium. 
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4.1.5.2 Descripci6n: Los adultos miden 27-32 mm de expansif~ 

alar, alas anteriores gr- i SE!!S con sombras oscuras y 2 bandas gris 

claY"o en Z ig-Zé\Q que cY"uzan el al a; mancha discal de color gris 

el a-ro CFig. 1'"' .... ) Las la·( vas son de color café ros~ceo oscuro, con 

la cabeza café oscuro; al madurar adquieren un tono gris verdoso 

o p~rpura CFig 13). Las pupas son café oscuro de apr~x~madamente 

t•n recién puestos, adquiriendo un color rojizo al madurar, son de 

forma oval, midiendo 0.6 por 0.8 mm. 

4.1.5.3 Da~o: Las larvas barrenan a través de las escamas, semi-

galer~as grandes e irregulares; en 

nen conos peque~os se encuentran individuo:3 

cono>, en cambio en las que tienen conos medianos el n6mero puede 

ser mayor (3 a 4 ). La alimentacibn de las larvas causa la muerte 

de los conos que toman un color café claro. En la superficie de 

los conos se observa excremento, mezclado con seda y resina que 

cubre un orificio oval¡ este orificio puede encontrarse en dife-

r~es ocasionc~do~=- po·( 1 a. roya Crof)art_.t.!JJTI. , y.::.. sea en conos o rama~; y 

fustes, las larvas forman ~¡aler-~as g·rancle;; e irregulares, dejando 

seda y excremento en pueden encontrarse hasta 30 

larvas por tumor. Ocasionalmente se encuentran larvas. de esta es-

pecie barrenando yemas, brotes, o ramas, en plantaciones de Pinus 



1·_ 

ri&.1 2 RDIILTD Dt Oi.ol'yCtl'i.G pi.nicolella. 
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4.1.5.4 Ciclo de vida y hAbitos: Este insecto tiene 3 generacio-

nes por aRo, que se mantienen en conos o en tumores causados por 

se pueden encontrar todos los estados de desarrollo en un mismo 

tiempo. Los insectos muestran cierta preferencia para atacar los 

conos de pino, cuando éstos 

a~o, aunque pueden encontrarse larvas en diferentes fechas. 

duros, muertos por los insectos a través de todo el a~o. Las lar-

vas casi siempre pupan en el 

mente se dejan caer al suelo para pupar en su interior. 

Importancia: Este es uno de los insectos m!s comunes er 

el Centro de México, por lo que adquiere una importancia regular. 

En algunas estimaciones de da~os se han detectado mortalid~des dw 

conos que oscilan de un 5-10% 

blacibn hasta niveles que posteriormente pueden ser da~inos a los 

Comentario: Esta especie anter ior-mentra fUE! e i. tacle. come• !li:;~_y•:tr-_1 .. ;! 

El factor de mortalidad por depredacitn de r-oedores fue impo-

sible detectarlo en el campo y como evidencia del da~o el cono 

presentb destrucciones en algunas de sus p3rtes por mordeduras. 
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El depredador provocb la muerte del 6.7% de los conos marca-

dos en el estudio. su ataque se dib principalmente en mes de No-

viembre. CFig.14). 

¡ 
: .... , ... 

,•, 

f 
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oc•: idental is 

La pérdidá en la produccibn de conillos atribuibles a la ac-

cibn de Leptoglossus occidentalis fueron de 5.4% del total de es-

trobilos marcados, los cuales, el da~o fue muy marcado en los me 

ses ele marzo, abril y mayo. (Fig.15). 

En forma general, se encontrb que durante este perlodo de 
,·,;, 

desarrollo los conillos son altamente susceptibles al ataque de 

especialmente del segundo y tercer 

estadios de desarrollo. 

4.3.1 EVIDENCIA DEL DAÑO EN CONILLOS. 

Al revisar leos conillos muertos poY" el ataque de ~--ºce tcten=. 

i_alis estas cayeron de la ramilla ante un leve movimiento, y pre-

sentan una coloracibn morado p~lido y conforme transcurre el tiem-

po las escamas se arrugan gradualmente hasta que el conillo se se-

ca por completo; internamente, se presenta una zona de color ca-

té-rojiza en la parte de la escama que con~endrla a la semilla, 

esta peque~a mancha es mls notable cuando el conillo a~n esta ver-

de pero se desprende f~cilmente de la rama mostrando el slntoma 

4.3.1.1 HEMIPTERA Chinches 

Este orden se caracteriza por t~ner las alas anteriores co-

rilceas con los extremos distales membranosos; las alas posterio 

res son membranosas. Las partes bucales son en forma de estilete y 

est~n adaptadas para picar y chupar. Las foimas inmaduras se pare-

cen bastante a los adultos en la forma del cuerpo y en los hlbi-

tos. 
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4.3.1.2 Familia Coreidae- chinches de patas laminddas 

Estas son chinches robustas, generalmente de gran tama~o. 

Tienen cabezo,\ delgada y CL.Ler·pos elonqdclo:,,,;. L.._,, P"H·tc r;¡c·mbrc:mosé< de 

las al as -=\nter ior-es p·r"eSi::"?ntan numc~rosa:; VE·~·n:·~~::~ 'lo11g i tud in al f:::-:3. 

4.3.1.3 Oistribucibn de (,g~!J_.!;:·~lJ.c2ii.2.hL';i. ;;¿_o::h).c.;ls::nti.'!LL;:; E~r, la. Pepl1blic,;:, 

Me:d•:ana. <:Fig.17). 

Se a reportado a b-.~-· Q!::;_~j.J).§'.D.tS\J.Lc.i cr·¡ 1 "" F:epubl io::;:, Me:d.cana en 

los siguientes estados: Sonora,Sinaloa, Chihuahua, Durango, Naya-

rit, Jalisco, Zacatecas, Michoacan, de MéY~icc~, 

Morelos, Puebla, Tla~cala, Coahuila, Nuevo Lebn, Tamaulipas, Hi-

clalgo y Ver,;:,cyu;:. (Cibr·i.·J.n y M<'?ndE•z, 1''1B'3, Comunic;~ci~:.n PE~r-<Oo•::onal:> 

4 .. 3 .. 2 b.§JL"t!d.Q.l..!.~.1~? u~~ !;!!;_~if~ .~l!lt.::?t l L§_":... H f? i t~ E~ m a. n n 

El género b-..@Q.t~:;:~g_l_:;j_?..§LUS. comprende e~~~pc-~cies qLtE:I tienE~n irnpo-r~-· 

tancia econbmica, algunas constituyen plagas d0 cultivos agr!colas 

y otyas se les ha encontrado en forestales. Koerber 

(1963), menciona que los miembros del 

merosos en las regicmes tropicales y subtropic2les del mundo, y 

varios son placas de amplia distribucibn. En México existen varias 

le encuentra en San Luis Potosi, Baja California, Mé~ico y Puebla; 

se local1za desde México hast~ 

se localizb en Puebla y San 

ah! se e~tiende por 
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Westwood aunque con cierta duda se dice que exist2 en la parte 

se distribuye desde el sur 

de Estados Unidos, Las Antillas hasta Argentina, en México se ha 

colectado en Veracruz, Guerrero, 

Guerreto, San Luis Potosi 

extiende desde el Norte de Estados Unidos hasta Brasil, en México 

se ha localizado sobre soya, linaza, y 

guez, 1976) y se ha encontrado en la mayoria de los estados de la 

F.:ep~.tblica Mé:,;icana; b_,__ 2:\¿i_g_rnª- l·J¡;;rbst, se di·"·h·itiuyt:! en Mé:dco, Cu··-· 

ba y Sudamerica, México se cita en Jalisco, Puebla, Veracruz y 

;:;;""t-'" ampl i¿,;rnert"te dis,tribuida 

desde el Sur de los Estados Unidos hasta la parte Norte de Suda 

mér ica. 

En México se ha encontrado sobre sorgo, jitomate y flores de 

.jardin (Domin9uez, 1'376). 

En Estado~::.. Un idos:. de Am(-~Y" l. ca ~;;E! h::.::. ido:.~:nt :l f ic.:::tdo a b..!._ ~--qrcs~th.li~ 

Say b..!... oppo~i 'th:L§. Say y 1..-::..!'.._ !;~_~;...!..:;j._.f.~ .. l=n~E._l_i..:?_ c~:::~mo pl agEt de conos y semi-

llas de algunas conlferas de importancia forestal de estas tres 

especies se ha estudiado con mayor 

(EbE:~l t 1'377) Y' ~:·::. L.~~ :;~s~_tf:lE~O..t-ª!li_§_ (r<oE.;t·bE;~r·, 1':::.it:.3), y.;.: .qL.le tienE1 in~~·· 

portancia econbmica en hue~tos semilleros de espécies forestales. 

4.3.2.1 Hospederos: 

brachyptera, E:..,_ ~;;J?.J.nbr·oicL:~h e,_ ~;:_]ll,.lJ!7Jªh1b~t.iJJ..L E:..,_ ~:..:::.~g{)_S~r.:.L. ... E:.,... §iJJS.EÜ . .::. 

mannii, E:..,_ 9J.:..gg!li.L... E:.!... l_eioQ...QY.llE\,_ F~e .. l.~lillJlolt;.L_:i _ _._ E:..!. mis=hq~.L!.ª-.t... 

~ !.f.l1.)ntezumae, F'._ g_inc~'.?Ct.ll~ E~~- !;!S~~~-~;~.?·1.:;r_.!..::!!)U.~-L F'. r.l:Jf!_i?_ ':/... ~ ~;-~ªg· 
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4.3.2.2 Descripci~n: Las hembras miden en promedio 19.8 mm de 

longitud y los machos 15.8 mm. Los adultos son café rojizo a gris 

oscuro y notablemente pubescentes, la parte ventral es mAs clara Y 

menos pubescente, la cabeza es delgada, presentando dorsalmente 

una l!nea café que la recorre en su parte media y se prolonga has

ta el prenoto, en donde adquiere un aspecto de mancha. Los hemié 

litros son de color café, con una l!nea tra~sversal blanca y en 

forma de zig-zag. Las tibias de las patas posteriores presentan 

proyecciones laminares en aproximadamente el 75X de su longitud. 

El lado interno es m~s angosto que el externo. Los huevos son se

micil!ndricos, de 2.1 mm de longitud y 1.4 mm de ancho, de color 

café claro, cambiando a café oscuro conforme van madurando. Las 

ninfas de los primeros instares tienen el abdomen rojo y el resto 

del cuerpo café oscuro; las de los ~ltimos instares tienen el 

abdom€~n café. 

4.3.2.3 Descripci~n de los estados de desarrollo: 

!:!~o: Son hemicil!nclricos, miden 2.00 mm c:!r:; lar¡;¡o, 1.:25 mm 

de ancho y 1.00 mm de alto; de ¿olor café claro cuando est~n re-

tién puestos, cambiando de café rojizo conforme transcurre la ma

durac ibn (Fig. 18). 

Primer estag!o: El insecto mide 3.00 mm de largo, antenas li

geramente mls largas que el cuerpo y la probaseis un poco mas cor

ta que el cuerpo la cabeza y el tbrax son de color café, abdomen 

anaranjado con pequeRas manchas café~ antenas cafés, ojos ca

fé-rojizo, patas color café con una mancha amarillenta que rodea 

el fémur (Fiq.1'3). 
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Segundo e~3taJJ~c·;_ La. o:olorao:H:on es la misma que en el primer 

estad!o, aparece una banda amarillenta en la tibia; antenas, patas 

y proboscis ligeramente de mayor longitud que el cuerpo del insec-

t o ( F i 9. 20) . 

Terc§r.. estapio:_ Aparecen los rudimento::os alares, la coloracibn 

no cambia la banda sobre la tibia se vuelve m~s prominente y lps 
! ' 

tibias traseras se aplanan ligeramente CFig.21). 

mentos alares sobrepasan el primer segmento abdominal y aparece un 

cordoncillo a lo largo del margen del protbrax, una estrecha banda 

amarillenta atravesando la porcibn expandida de la tibia CFig.22). 

en los rudimentos alares, los que se extienden hasta el tercer 

segmento abdominal, con una coloracibn café-oscura hacia la parte 

terminal, apareciendo un cordoncillo de seis espinas promin~n~as 

en el borde del fémur posterior CFig.23). 

Adulto: Los adultos son robustos, oblongos, miden de 15 a 18 

mm de longitud, antenas y patas largas, la proboscis alcanza hasta 

el tercer o cuarto segmento abdominal, cut!cula densamente pubes 

cente con una coloracibn desde café rojiza hasta un café obscuro-

gris~ceo, la regibn dorsal del abdomen es amarillo o anaranjado 

~an cinco manchas negras transversales CFig.24). 
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4.3.2.4 Da~o: Las ninfas y adultos causan da~os diferentes en los 

conillos y conos en que se alimentan. Las ninfas de los primeros 

instares provocan el aborto de conillos; on cambio, cuando se ali

mentan de conos en crecimiento, da~an a las semillas sin matar to-

do el cono. Los adultos también pueden alimentarse de conillos, 

llegando a c¿_~usar la muerte de algunos déé ell•:•s. En 1·~·:::, qu¡~ ¡·,;::. 

mueren, las semillas atacadas quedan con el endospermo colapsado. 

Cuando los adultos se alimentan de las semillas de conos de segun 

do <o<ño, ést-'\t:, quedan vac '-as o con td F!fubl' i.t•n pD.rc ialmente dañado. 

4.3.2.5 Ciclo de vida y hAbitos: En México estos insectos presen-

tan hasta 3 generaciones por pudiéndose encontrar todos los 

estados de desarrollo durante todo el a~o, incluso en el invierno. 

Las hembras ovipositan grupos de 3-14 huevos sobre las hojas m•s 

cercanas a los conillos. Se conoce que las hembras ovipositan en 

cibn de insectos se incrementa al pl'incipio del verano, permane-

ciendo en ese nivel hasta oto~o. En invierno la poblacib~ se redu

ce al minimo. Estos insectos casi siempre se encuentran sobre los 

conos en gr-upos de ninfas o de adulto~3. (Fiq.Z:'i). 

4.3.2.6 

bucibn geogr.fica se puede considerar 

importantes en conos y semillas de pinos. 
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CronartiL!..I]]. ~onigenLim provcocb la muerte ele st•lc• el 3.3% de los 

conos marcados en el estudio. Su ataque se dio principalmente de 

pr·incipio,; de marzo hasta fines de Noviembre. <:Fig.26). 

4.4.1 EVIDENCIA DEL DA~O: Como evidencia e~terna del da~o se pre

sentaron primeramente peque~as manchas amarillentas en la superfi

cie del cono con un dilatamiento poco perceptible en el lrea claRa

da (Fig.27),a la medida que pasaba el tiempo el dilatamiento se 

incrementb hasta deformar completamente el cono y sus bractea~, 

reconociéndose éstas sblo como protuberancias; en algunos casos 

los conos fueron parcialmente infestados y sus partes no infesta

das produjeron semillas. Al real~zar un corte en conos daRados se 

encontrb que en vez de xilema y del esclerénquima duro, que compo-

ne la masa de los conos normales, en los enfermos ésas estructuras 

EC~st!ln ~5\..lstitu\c:las principalmente por p.:\rénquim.:, b!ando en el. que 

se encontraron tejidos vasculares dispuestos en cordones angostos, 

retorcidos y probablemente discontinuos, las traqueidas tienen pa

redes escalariformes, como en los tejidos primarios y los conos 

enfermos se caracterizan porque cuando vivos son blandos y espon

josos y cuando muertos son duros y quebradizos. Esta descripcibn 

se ajusta a la mensic•nada por Peterson y Salinas, ( 1'357). <:Fig. 28). 



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

FIG.271:DID El LRS I'IIIHEii!RS ETRPRS DE IIIFESTRtl"llll I'DI! 
1:ronar1:¡um conigenum I'I!ES:ERTR PEIIE:IIRS I'IRRCHRS 
RHRIIlLLEITRS Ell LR 5UPE:I!ritiE DEL I:DID. 

f"IG.26 1:1110 DRIIRDD I'DI! tronar~ium conigenum. 
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Flg.26 Daño ocasionado por Cronartlum 
conigenum sobre conos y conlllos de 

Plnus oocarpa en Bosque-escuela (1990). 
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4.4.2.1 Distribuci~n de Cronartium conuqenum en la Rep~blica Me-

xicana. 

cana en los siguientes estados: 

B,1.Ícl California Sur·, Hidalgc•, Veracru¿, Durangc.. Michoacan, Sono-

ra, Chihuahua, Coahuila, México, Guerrera, Oaxaca, 

4.4.4 Descripci~n: Esta enfermedad conc.s,ramas y tallos, 

es la unica enfermedad de conos en México. Este dato de la enfer 

medad ha sido reportado solo ~rboles de bosques (forestales), 

pero tiene un alto potenciil causar pérdidas severas en semi-

llas peor que ataca a ambos, los c6nc.s y los crecimientos vegetati-

vos de sus hospederos. 

4.4.5 Historia de vida. 

etapas pio::nL'il y aeci2.l ::e 

dic\l y tel ial 

~res~nLan en conos y t~llos, y la ure

ml.<s vi<o'..i•:•s. Las ir:·fero: ione~> de o:•:•crc•r; 
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son sin embargo benignas y completa o parcialmente sistem~tica 

mientras que el fuste y ramas infectadas son a menudo per~nes. El 

patogeno es sistemético y desiduo en ambos sobre lo verde y deshb

jado de los robles o encinos. Las basidiosporas, producidas desde 

le etapa telial sobre los robles deshojados son diseminadas por el 

viento infectan estrbbilos femeninos o ramas de pinos en la pri

mavera, durante el tiempo de la polinizacibn la formacibn de bro

tes, Cronartium coniqenum tambien causa ramas lobuladas y tallos 

con agallas corticales y menor tejido vascular que el fuste salu

dable. Las agallas o escoriaciones difieren de aquellas ~roducidas 

por Endocrinartium harknessii , el cual es simetrico en Arizona y 

Norte de Mé>;ico, para la conec•:Hm del fuste_ mts restringido de ~:..,.. 

conigenum. (Tig. 30) 

4.4.6 Sintomas: La enfermedad de los conos inicia de 2 a 4 a~os 

(ocasionalmente) el tiempo en que alcanza el tama~o normal. El pa

togeno estimula la produccibn, de parenquima que restringe la del-

xilema y esclerenquima, los conos por lo tanto, son carnosos y su 

superficie solamente es diferenciada ligeramente dentro de los es

calas. La etapa aecial y las aecidiosporas son producidas sobre 

toda el ~rea de la superficie de los conos ha~iendolas de color 

amarillo luminoso. 

Frecuentemente los insectos son atraidos hacia el exudado picnial 

y/o de las acidosporas para igu~lmente ovipositar ~ alimentarse. 

Despues que los conos mueren, quedan quebradizos, el corazbn y es-

queleto sobre el ~rbol, los conos estan completa o parcialmente 

infectados, y tambien lo que mas tarde puede producir semillas, 



varios conos resultan con inf(·?ccionf:~s PEtr•:i.::::tl(-2·:::;, ':/ al9unas infe,:~-~ 

1 as at:c i ospoYas. 

El aumento de los conos enfermos y la etapa picnlal son producidas 

de a 2 a~os m~s tarde, las picniosporas exudan desde los conos 

como una sustancia viscosa y pegajosa. Un a~o despues, se forma la 

etapa aecial, las aeciosporas son liberadas en la primavera hasta 

inicios del verano y diseminadas por el aire y posiblemente por la 

lluvia. Ellas infectan encinos o robles deshojados en donde la 

etapa uredial se desarrolla en verano, las urediosporas infectan 

ademas las hojas al caer y difunden el hongo (roya) sobre los ro-

bles o encinos. La etapa telial se desarro!la en verano u oto~o, 

dependiendo del tiempo de la infeccion por urediosporas, las cua-

les son producidas cada a~o sobre encinos o robl0s siempre verdes. 

eventualmente produce basidiosporas, las cuales 

son capacE~s c:1c.\ infecta·r le~:::; tf:2jidos de pi¡¡os ·:::'.J::;:.(:t-:.·pt;iiJlt~s. 

4.4.7 Signos: Los conos infectados, ramas y agalla~ del fuste pu~~ 

el colar ambar, exud~dc Je 

gotitas viscosas con picniosporas desde la etapa picnial. Las as-

ciosporas de color naranja brillante son producidas sobre los 

conos abultados (hinchado¿) en primavera y principios de verano. 

Siendo con la liberacion de aeciosporas, la remanente etapa aecial 

representa conos de apariencia gris cenizo; la enfermedad de los 

conos pu<.?.de pe;-sist ir un año o mlols ha";·\; a 'SU inUG":'i ... t C: ~ La E··'~::.\pa urc::-.. 

dLü puede r2ncontr·arse ~3. cada - J"\1 oP 

c~.nu y p;-odu·: ir m a. r·1 e ¡~·; :··:s ·:::. de col or \'(.;:?"(•-

de palido sobre la superficie alta y pbstulas b~illantes de color 

amarillo anaranjadoso sobre la superficie baja del roble m~s vis-

jo. 
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La etapa telial se desarrolla sobre la superficie ba.ia de la hojas 

Cde color como café obscuro o claro) de color café obscuro o como 

café claro, con estructuras seme.jantes a cabellos (celos). 

4. 4. 8 Daí':os: hL9Q_ªr_:tA.\c~ffi o;;_qr\j.9(2nl.~(l) tiene el mas al t•:• ranqc• de hu.es

pedes y es el hongo mas daí':ino en Mexico y en Centro~merica, en 

dc~de destruye conos y semillas, reduciendo la reqeneracibn. Tam-

bien reduce el crecimiento de los tallos (brotes) ~n ramas y de-

forma los ~rboles, lo cual. los tallos del fuste del lrbol debil 

reduce la calidad de la madera, no se tienen reportes bien claros 

acerca de las perdidas en México. pero con ei paso del t1emco los 

daRos de conos han sido reportados en pinos del estado de Cnihua 

COMENTARIO: Primer recorte Estatal 

Bosque-Escuela de. la Sierra de la Primavera Jal.Mex. 

I~IGUEZ H. G. 1990. 

' ' 
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-1.5 t::.SEWDA ~Ji ~=..o. E:J.::omKJ:LQLJ p:;;. ~;:g.r:m~;:: ~~:fl\dªi"Pc~ P'Y: ';:;:!l9PLl!l}g::::·,::;_ 

Q.f•ncl§r Ofoaé~. t~2~Ll.u:..s. 

La pérdida en la produccibn de conos atribu!bles a la acci~n 

orden de .7% del total de 

4. 5. 1. 1 Di str ibuc i~n de r;::onog_trtb.~U:..bl§. 12.Qndp_r,g;:_;~)f~ .... _en 1 a Repflbl i•: a 

Mexicana. 

Se ha reportado los· siguientes Estados: BaJa California 

Sinal0~, ~uevo Lebn, Veracruz, 

4.5.2 HOSPEDEROS: 

si <iU.ft._f::..,_ ~~r i'\.f\ . .flgu_:;,~-~-2 ..... f:',_ b;~r.t\~,~~;~q.tLL. •. ¡:::_,_ J..~-~:tiL'~Ú .•.. ¡:-,_ !_,:~.w.kti!L.tU~rcª-'.. 

¡_::..,_ Le i qQ!:lY.ll-ª-'-.-E:.,_ .-n(~Jt e z _t,\.ffi_;~,f.~__. ___ f':_,__f:!_§.?-'~l'J.o;;::'!tr.9Q!L2 .... :L.e_. __ Ú~·L~.:2..:. 

4.5.3 DESCRIPCION: Los adultos miden 2.5-~.0 mm de longitud; son 

de color café muy oscuro casi a veces con los élitros ca-

fés, declive elitral empinado, su segunda estrla con punturas hes-

ta el tpice, las interestr!as son de 2-3 veces tan anchas como las 

estrlas, lisa, brillantes, sin punto 

bif.:;n dispersas. (fig.33>. 

impresos y con punturas mis 
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Fig.31 Daño ocasionado por Conophthorus 
ponderosae sobre conos y conillos de 

Plnus oocarpa en Bosque-escuela (1990). 

..... 
(O 



, 
1 

-,, 
1 

"",,, 
- -. 
.~ ~ .. 

,' 

l. 

.·, 
'. .· 

..... ·' ....... ~· .... ~ ... 

C1> 
o 



81 

riG.33 ADULTO 0[ Conoph'tPioru: pondero:ae. 
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4.5.4 DARO: El ataque inicial los conos puede variar en posi-

cibn de acuerdo al tama~o de éstos; 

en especies con conos peque~os lo hace en el ped~nculo o en la ba-

se del conq. Los adultos hacen un t~nel helicoidal que rodea el 

veJe; apicalmente el t~nel es m~s o menos recto y paralelo al men-

cionado eje. Las larvas minan a través do escamas, semillas Y ejes 

de los conos en un patrbn indistinto. Las larvas pupan en difer~n-

tes partes d0l cono Los conos infestados pueden caer prematura-

mente. Los conillos de primer a~o son atacados a través del p~-

rlbnculo, normalmente por un solo adulto, el cual practica un t~nel 

a lo largo del eje del conillo, que algunas vec~s se extiende has-

ta el ped~nculo e incluso puede llegar 

conillos se observan pocos da~os t~nel ya descrito. 

Cuando hay escase~ de conos, los insectos pueden i11festar ramillas 

o by-ote:;s. 

4.5.5 CICLO DE VIDA Y HABITOS: Este insecto pre~~nta 1 generaci~n 

por ano. Los adultos atacan conos desde principios de mayo hasta 

finales de junio; las larvas \/ _, pupas se desarrollan rApidamente, 

de tal manera que a final~s de .junio se inicia la emerqencia de 

los nuevos adultos; éstos atacan conillos, principalmente durante 

el mes de agosto, permaneciendo en f o·( o1a individual dentro de 

ellos, hasta el siguiente a~o; cuando no hay conillos los nuevos 

implicando en este caso, que 1 generaci~n de conos puede 

ser atacada hasta 3 veces por l 0';;; 

~- ~'1 25 
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quienes son capaces de construir galer~as y poner huevo CFig.34). 

4.5.5 IMPORTANCIA: Esta especie e-~s una de las m.~s impc.rtantes 

plagas de cono; los daRc.s reportados oscilan 40-87% de la cosecha 

total de conc•s de E:.illh\.2__I_!o~9_:L?. y f:_,__.b..ªLt~~.~.Q._Li,... El dar.o pr· inc ip¿\1 se 

presenta en el estado de conillo, matando m•s del 87X del total de 

conos en esta fase. En P. lal]}bertia,.na se h,:;,n registr¿~do mortal ida

des de conos en m•s de un BOX del total de la cosecha, considerAn-

dose como la espE~ie m•s daRina a los conos de estos pinos. 

Comentarios: 

*De estudios sobres escolitidos Rodr!guez R.A. no menciona 

al géne·.-o (;:~~lf!J2hthoru.s para la zon.a. 

* Nuevo registro estatal 

Bosque-~Esc u el a IRiguez H. G. 1ggo 



El ESCARABAJO 
ADULTO PERfORA 
EL CONO DE PINO y 
LO MATA EN PRIMR~EiR 

LOS AI>ULTD EMERGEN EN LA 
PRIMAVERA PDR LO GENERAL 
DE CONOS QUE YACEN EN 
EL SUELO 

LAS LARVAS SE ALIMENTAN DENTRO 
'I>EL CDND QUE E5TR EN EL SUELO Y 

PRSRN RL ESTRDD DE PUPA 

LOS ESCARABAJOS SE 
APAREAN Y LA HEMBRA 
PONE HUEVOS EN 
EL CONO 

FIG.34 [ICLD BIDLDGI[D DE [anophtl'larus- poncU:ro!<CSe. 
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Otros factores: 

Al igual que en el periodo de polinizacibn hasta la madurez 

en este ~ltimo periodo también se detectaron: del orden Colebptera 

Familia Curculionidae-Picudo. 

Este grupo incluye a los escarabajos en los cuales las partes 

bucales se encuentran el la parte terminal un pico obvio¡ el pa

trbn de coloracibn va de simple a complejo. las larvas son apodas. 

(F.:odr ~guez F.:. A., 1'38'3) (Fig. 35,36) 

Familia Cecidomyiidae 

Este grupo de d!pteros son insectos frhgiles y diminutos, con 

antenas y patas finas y elongadas. Las larvas de vida libre 

son de forma ahusada y generalmente coloreadas de amarillo 

brillante a rojo naranja. Las larvas que viven dentro de se

millas a menudo son mhs cortas, planas y blancas. Las larvas, 

al flexionar sus cuerpos pueden saltar distancias· considera-

bles. (Cibrian,T. D. et al 1'385). 

~:;:_gf_id'2l!J.Y._L-'ª. spp. (Diptera; ce•: idomyi idae) 

Descripcio!>n: Conocido incc'''f'letamente, SE' irlentific'~' c':•rno ~:_e

cidomyia spp., por los estados larvari,;;:,s. Las larvas.de la familia 

Cecidomyiidae no se alimentan de manera vigorosa. 

El da~o a los conillos y los conos por lo general es indirec-

to y se produce por la formacibn de agallas en la escama de la se

milla, lo cual impide el desarrollo o la dispersibn de las semi

llas ya que éstas se fusionan entre s!. Con frecuencia se encuen

tran varios cientos de larvas en un solo cono. A altas densidades 



de poblacibn, estos insectos son pl~gas severa= y ocasionan da~o 

considerable a lac> ccose•:has de ·;;emill<.'.·5. (Coulson, N. P.,Witt>;;r, 

A. J. , 1 '3'30) • 

C•:•mentar io;.~ Estos insectosi se encontraron como secundarios,. en 

ning~n caso fueron al 

los •:onos. 

agente causcü 

1 

1 

1 
( 
1 

1 

de la muerte de 

\ 
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Este perlado fue el m~s corto y donde se detect~ el mayor nb-

mero de factores de mortalidad, los anteriores por no poderse de-

tectar a los factores de mortalidad que carecieron de e0idencia 

externa de da~o, dbnde resultaron ser: 

4.G.1 SEMILLA VANA. 

Bajo el rubto de semilla vana se contiene el posible efecto 

de los factores genéticos, fisiolbgicos y climatolbgicos sobre las 

células gametoflticas del embribn para que no se lleve a cabo el 

desarrollo del mismo o bien que su desarrollo sea parcial y final

mente pueda obtener una semilla vana. 

4. G. 2 FACTORES CLIMATICOS. 

Los factores climatolbgicos importantes para la obtenci6n de 

la semilla vana son: Anderson (1'3E,5), las altas temperaturas que 

provocan la aborci6n del embribn, las bajas temperaturas o heladas 

durante la polinizacibn que también provocan aborci~n, puesto que 

durante ésta etapa el conillo se est• alargando y las incipientes 

escamas dejan casi directamente expuesto el embribn al medio am-

biente. Pawsey (19GOl reporta la mucha o poca precipitacibn duran-

te el desarrollo de las flores y disper~ibn del polen, como .el 

factor mks importante de la excesiva aborcibn de la semilla. 
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4.6.3 FACTORES FISIOLOGICOS. 

Los factores fisiol~gicos adversos a la producci~n de semilla 

son todos aquellos que impiden una correcta entrada del polen cé

lula femenina, una correcta fecundaci6n y desarrollo del em~~i~n; 

los cuAles son muy complicados y profundo, Sweet y Bollman (1970), 

considerAndose no anotarlos~or tomarse como supuestos. 

La forma misma de los conos hace que las escamas superiores e 

inferiores, no propicien el desarrollo adecuado para la formaci6n 

de semilla, a éste fenbmeno se le determinb como el genético que 

afectb la produccibn. 

4.7.1 ANALISIS DEL MATERIAL COSECHADO. 

De los 195 conos que llegaron a la madurez se obtuvo un 

total de 77 gms. 42 gms. de semilla vana y 35 gms. de semilla apa

rentemente sana, las cuales se fijaron en papel engomado y fueron 

enviadas a la Facultad de Silvicultura de la Universidad de Nuevo 

Lebn (Linares) para la prActica de rayos X que realiz~ el Dr. Jai

me Flores, y as~ obtener la imagen de cada semilla. (.!=', 9.3 7). 

El procedimiento radiogr.fico solamente es capaz detec

tar el daf.o cn:asionado:o a fine·s de veran•::o •:o en otof.c• dt~l af.•::o de la 

cosecha. 

Las semillas vanas causadas por las chinches no pueden 

distinguirse de las semillas que resultan por otras causas fisio

lt•gicas, tales cc•mc• una fertilizacHm fallida. <Deba;-r, 1'374). 
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Yates III C1975> menciona que la mayor importancia que 

tiene el uso de radi 0graflas en el ectudio de las semillas es que 

no se destruyen ni las semilla ni los insectos al ser estudiados 

en su estructura interna y las ventaJas de la r~diografla son: su 

sencillez, puede estandarizars8, es adaptable al manejo de una 

gran cantidad de formas y tama~os de semilla; usualmente su inter

pretacibn es simple y lo puede hacer un empleado no técnico con la 

mlnima instruccibn, provee un registro permanente por lo que puede 

anal izado, pued0 aportar datos 

para investigaciones posteriores, se pueden probar grandes mues-

tras de semillas sin da~ar su valor; la caracterlsticas de que no 

requiere la destruccibn de la s~mill~ ~= una gran ventaja cuando 

se requiere investigar el desarrollo de insectos que a menudo tie-

nen su h•bitat dentro de 

ChLtevo, lar· va). 

la semilla en alguna etapa de su vida 

Belcher (1973) afirma que por medio de las radioaraflas 

es posible: evaluar el porcentaje de semill~s vanas en varios lo-

tes; detectar da~os mechnicos; obsetVd'r"' el desarrollo anormal de 

estructuras internas de la semilla; detro;r,nin¿¡·;-

testa; evaluar a través de técnicas combinadas la viabilidad de 1 

semilla; también auxilian mucho en la evalua~10n de da~os por 

internas de la semilla. 

Intensidad de radiacibn.- Yates lli (1'375) indica quE~ 

las longitudes de onda empleadas en medicina son diferentes a las 

que se usan en bioloyla, obedeciendo a la diferencia en espesor de 

los tejidos a estudiar; a mayor grosor se requieren longitudes de 

onda m~s pequeRas; mientras que en medicina el rango varia de 0.50 



a 0.001 Angstroms, en Biologla es alrededor de 10.000 Angstroms, 

ya que los especlmenes a radiografiarse rara vez tienen un espesor 

mayor de 5.0 cm. 

Belcher (1973), empleando otras unidades, menciona que 

la dosis de radiacibn depende del espesor del material a radiogra-

fiar, de la variacibn de su densidad, del contenido de humedad y 

de los detalles deseados, los detalles radiogrlficos de semillas 

de lrboles mejoran con exposiciones de 10 Kv., aunque pueden em

plearse valores mls altos. 

4.7.2 ANALISIS DE LAS PLACAS RADIOGRAFICAS. 

Con base en las imlgenes radiogrlficas de las semillas y 

teniendo comp antecedentes los trabajos de Belcher (1973)¡ Rowan y 

DeBarr. (1'3174) y de Yates III (1975) se agruparon en tres clases 

que fueron: Semillas sanas, Semillas vanas y Semillas daRadas por 

la chinche semillera; en ning~n caso se tomo en cuenta el tama~o 

de la semilla, solamente se consideraron las caracterlsticas del 

embritn, endospermo y testa. 

4.7.3 EVIDENCIAS DEL DAÑO EN LAS SEMILLAS. 

La apariencia externa de l~s semillas atacadas es muy similar 

a la que presentaron las semillas sanas, aunque en.la mayorla de 

los casos las semillas completamente vanas presentaron un cambio 

de: color de la testa; las s~millas sanas mostraron una testa 

(vista superficial e interna) de color café oscuro, mientras que 

el color de la testa de las semillas da~adas fue grisAceo, ten

diendo hacia un color crema, la dureza de la testa también dismi

nuyo en la semillas daRadas CFig.38) 



Con base en las caracter!sticas internas de las semillas 

atacadas pudieron observarse tres clases: totalmente comidas, par

cialmente da~adas y las que presentaron un da~o insipiente. 

Las semillas totalmente comidas presentaron la testa 

completámente desarrollada aunque con menor dureza que la semillas 

sanas, el tegmen se presentb formando una peque~a bolsita con sus 

dos paredes casi Uiiidas o~::upa.r1tJo la parte central de la cavidad 

formada por la testa, dentro de la bolsita solo se observaron res-

tos de lo que fuera el endospermo y el cmbribn como peque~as par-

t~culas de cc•nsisténcia es.ponjo~';c\ 1 ¡;:::·,la Íilk<fle~·~ rE<di>:.>~f(!\\fica é',;¡tas 

semillas se observaron de dos maneras de acuerdo a la posicibn de 

la semilla al procesarla con rayos X cuando la bolsa formada por 

el tegmen se expulso perpendicularmente al h~z de rayos, la imagen 

revelo una semilla vana con el tegmen bien delineado y ocupando 

casi toda la cavidad de la testa; cuando 1~ semilla se expuso con 

el tegmen paralelo al haz de rayos X la,imagen revclb al tegmen 

formando una estructura ahusada, con sus cxtre~os ocupando la par

te ml>.s an•:lla y mas: an~)C•~,ta de·: la t"''"ta. (Fio;¡. :;;g) 

Las semillas parcialmente comidas físicamente mostraron 

las siguientes caracterlsticas: Testa bien desarrollada con la su

perficie exterior de color café oscuro o crema grisbceo la super-

ficie en contacto con el tegmen y la pared de la testa de color 

café claro, el tegmen parcialmerite adherido a la testa, la parte 

externa de un color cremoso muy opaco y de una apariencia algodo-

nosa, la parte interna de color café brilloso; el endospermo y el 

embribn formando una masa amorfa arrugada y s0ca, d~ un color 

igual al de la parte interna del tegmen y ocupando de 1/G a 1/2 dE 

la cavidad de la testa. En la imagen de estas semillas se observ~ 



una testa bien formada, el tegmen usualmente ocupando toda la ca-

vidad salvo en algunas ocasionPs en que se observb ocupando solo 

en forma parcial; el endospermo y el embribn solo se distinguieron 

como una estructura amorfa, adherida a la parte mhs angosta de la 

testa y con menos frecuencia aparecio en la parte media, esto ocu-

rrio cuando toda la masa formada por el embribn y el endospermo se 

seca y se desprende de la pared de la testa antes de la exposicibn 

de rayc•s X. CFig.a9) 

las semillas totalmente comidas, probablemente al ocu-

rrir la alimentacibn ten!an una testa de consistencia suave lo que 

dio lugar a la f•cil penetracibn del estilete de la chinche por lo 

que la coloracibn externa e interna de la testa resulto con una 

tonalidad m•s clara que las semillas sanas; también en éstas se-

millas, el embribn y el endospermo tenlan una consistencia coloi-

dal por lo que la dilucibn y succibn por el insecto de estos,teJi-

dos fue relativamente facil y casi en su totalidad. 

las semillas parcialmente da~adas probablemente resulta-

ron debido a que en el momento de ocurrir el ataque la consisten-

cia del embribn y el endospermp era tal que su diluci~n no fue tan 

f•cil adem~s de que el resto que no fue extra!do no se cont~ajo 

mucho por su relativamente bajo en contenido de agua. 

Las semillas con dañ•:. incipiente ····-<'"'1t;~1ron del ataque 

de la chinche a semillas completamente desarrolladas, con testa 

completamente dura y almendra con bajo contenido de agua por lo 

que su contraccibn fue mucho ' menor y solamente mostraron la falta 

de una porcibn del endospermo; aunque la ¿onsistencia de la testa 

sea dura parece que no es obstAculo suficiente para la penetracibn 

del estilete de los adultos y a~n de las ninfas de cuarto y quinto 

estadio de desarrollo; as! también ante la aseases de alimento de 
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buena calidad, las chinches succionan completamente todo el 

contenido de la semilla a6n cuando ésta se encuentra totalmente 

desarrollada y los conos estén con las escamas abiertas listo~ pa

ra liberar a las semillas, aumentando con esto la cantidad de semi 

llas total y parcialmente comidas. 
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4.7.4 RESULTADO DEL ANA~ISIS DE SEMILLA. 

De los 11 lotes que se obtuvieYon para analisis de semilla se 

procesaron para rayos X. obteniendo los siguientes Yesultados: 

PERIODO < DICIEMBRE 1990 - FEBRERO 1991) 

Semilla Semilla parcial- Daño semilla semilla 

dañada mente dañada incipiente sana vana 

3'32 437 57 30'3 

PORCENTAJE DE SEMILLA 

Total = 1861 semillas 

Semilla 

dañada 532 1861 -----100% 

632 ------ X = 33.'3/. 

Semilla par•:ial-

mente dañada 392 1861 100% 

3'32 ~~ == 21. 06i'. 

Dañ() incipiente 473 1861 100% 

473 X = 25.4% 

Semilla sana 57 1861 100% 

57 X 3.05% 

Semilla vana 307 1861 100% 

307 X 16.4% 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente trabajo se puede concluir que los 

diversos factores de mortalidad ocurridos en la cohorte durante 

los 13 meses en que se realizb el estudio, se presento un impacto 

considerable alto sobre todo si se toma en cuenta que el ~rea es

tudiada ha sido preparada para que sea una zona de proteccibn fo

restal y reserva ecolbgica del Estado de J~lisco. 

El génerc• 9i.9 . .Y"...Y.>;; .. tria sp. es el fa•:tor de mortalidad mks per

judicial y al reconocer y comprobar su periodo de ataque, se apor

ta un conocimiento bksico para implem~ntar medidas de control ma! 

efi•:aces. DentrQ del génerQ !l!.~=!IT.>;:.!..LÜ\. se encontrar•::on las siguien-

tes espe•: íes: 

Di •:=trv•: tria p in i•:ol ella. 

Los otros factores: Semilla vana, Depredac íbn, b..ru_gql•:•S.§1l.: 

QC•: idental is, Cr•:•n-ªJt iu111 ~d..n igenum y ~-·d...r:l5:Qhti:1Qr\.o\.§. ggnger_g...§.S.§., es· 

t•n presentes y con la suma acumulada de su daRo justifican estu 

diQs para su control. 

Considerando la espe0anza de vida y la curva de supervivenci 

para la cohorte, se concluye que el periodo de Julio a Octubre e 

el m•s perjudicial, aunado a lo anterior las curvas de distribu 

cibn de los factores de mortalidad, sus ciclos de vida y hAbitas 

se aportan bases para la planeacibn de medidas de control en e 

krea de Bosque-Escuela. 

Por ultimo no cabe sino recQmendar esta metodologia de ev¿ 

luacibn para otras breas forestales. 
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GLOSARIO 

Apíce: p1.mta C• extremo de una hoja o fc·l iolo. 

Apodemas: plieges quitinoso:os intern•:.s de la cuti.:Llla. 

Brllcteas: hoja modificada, presenta una inflore?t:en•:ia. 
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Conillo: estr•:.bilos femeninos menores de un af':c· despues de la po 

Cono: estrobilo femenino mayc•res de un año despues de la po:•liniza 

cibn. 

Contiguo: en conta•:to, pero sin ningun tipo de unibn. 

Endodermo: hoja embrionaria m.!:ls intel"na en el momento de la gas 

t Y ul a•: i !.:.n. 

Endospermo tejido de reserva, formado cc•mc• •:onsecuen•: ia de 1 a fer

tilizacibn de los n~cleos polares. 

Estrobilo: estl"uctul"a condensada en sol.:• eje, b!"acteada qL\e 

Exuvias: 

contiene los b!"ganos reproductores de las gimnospel"mas 

envoltul"a que se habre paYa permitir el paso al animal 

provisto de una cutlcula todavia blanda. 

Heterocigoto: nombl"e que l"ecibe el matel"ial genetico capacitado 

para sintetizar moleculas distintas a las de su pl"o

pia composícibn. 

Li~ada: lobado en fol"ma de lira. 

Palpos: especie de antena de los insectos y crustaceos. 

Pedtmculo: sc•pc•rte principal de una inflore•:encia entera o de una 

flor s.:;¡litaria. 

Quilla: conjunto de pétalos inferiores •::. delanteros de la flor pa

P il i onado. 

Yema: primordio o rudimento de un v.!:lstago, h6ja o flor. 
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ABREVIATURAS. 

B-E .•••••••••••••.•••••••• Bosque-Escuela. 

C. conigenuin •.......•••.... Cr.:•nart ium cc•niqenum. 

C •. ponder-osae. . . • . . . . . • • • • . Conopht hor us ponderosa e. 

L. occidentalis •...••..•••• Leptoglossus o.:cidentalis. 


