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RESUMEN 

El efecto del pipunculido Eudorylus subopacus (Díptera) en sus hospederos las 
chicharritas Dalbu!us 111aidis ~ Dalhulus eli111at11s (He1niptera: Cicadellidae) fue 
investigado. Las larvas de este parasitoide se desarrollan y alimentan internamente de 
sus hospederos. produciéndoles posibles cainbios. Individuos sanos y con evidencias de 
parasitisino por este pipunculido fueron comparados en algunas estructuras 
morfülógicas externas. producción de huevos y coloración. Los resultados mostraron 
que el parasitoide produce alteraciones en algunas estructuras morfológicas. producción 
de huevos y coloración. Las he1nbras de D. 111aidis parasitadas mostraron una reducción 
en la longitud del séptimo estemito. menor longitud del ovipositor. incremento en la 
longitud de la tibia. nula producción de huevos y despig1nentación corporal. Mientras 
que los machos parasitados de esta especie mostraron una cabeza. alas. y tibia de mayor 
tamaño y una despigmentación. En el caso de !as hembras de D. eli111atus parasitadas 
1nostraron una cabeza. alas. séptimo esternito. fémur y tibia de mayor tamaño. nienor 
tamaño del ovipositor. nula producción de huevos y despigmentación. Mientras que los 
machos de D. elin1a1us parasitados presentaron su cabeza. alas. fémur. y tibia más 
grandes. ade1nás de tener una mayor despigmentación. De los anteriores efectos resalta 
la nula producción de huevos por !as chicharritas parasitadas. debido a que D. rnaidis )" 
D. elúnatus son consideradas plagas importantes del maíz en América Latina. Además. 
los efectos producidos por e! parasitoide ayudan a entender la interacción entre este y su 
hospedero. 



EFECTO DEL PARASITOIOE Eut!oryla.'> subopacus (DIPTERA: 
PIPUNCULIDAE) EN EL DESARROLLO DE SUS HOSPEDEROS Dalbulus 

n111it!i.,· y Dalbulus e/inuttus (HEMIPTERA: CICADELLIDAE) 

INTRODllCCION 

En México el maíz se considera coino una i1nportante fuente de alimento. más sin 
embargo. su producción se reduce debido al ataque que sufre por una de las plagas 1nó.s 
irnportantcs en An1érica Latina. a la que se le conoce como chicharrita del maíz 
Da!bulus 111aidis (DeLong y Wolcon) y Da!bu!us D. eli111at11s (Ball) (Hemiptera: 
Cicadel!idae). Estos insectos son eficientes vectores de la enfermedad 
.. achaparramiento .. del maíz en México (Barnes. 1954). 

Da!h11!11s 111aidis y D. e!i111at11s se han encontrado parasitados por la avispa 
Gonatopus bart!e11i Olmi (Hymenoptera: Drynidae): esto es reportado en los estados de 
Jalisco. Guanajuato. México y Yeracruz (Moya-Raygoza y Trujillo-Arriaga. 1993). Este 
parasitoide deposita un huevo dentro del abdornen de la chicharrita. el cual consume 
internainente al huésped y sobresale en forma de saco entre los segmentos abdominales 
de la chicharrita: posteriormente emerge haciendo una abertura circular en el saco del 
abdomen (Barnes. 1954) y la mata al mo1nento de que ésta emerge para pupar (Vega: 
Barbosa. J 990). 

Otro parasitoide de D. 111aidi.1· es Halictophagus nau!ri Kathrithamby y Moya
Raygoza (Strepsiptera: Halictophagidae) (Kathirithamb¡ y f\1oya-Raygoza. 2000). Los 
1niembros de esta fa1ni!ia se conocen que coinpletan su desarrollo larval dentro del 
hospedero de la fa1nilia Cicadellidae. a quien le produce cainbios internos. externos ) 
sexuales (C!ausen. 19...J.0}. 

Dalbu!us 111aidis también es parasitada por la n1osca Aietadory!as .1pi11os11s 
(Hardy) (Oiptera: Pipunculidae) quien causa varios efectos como son: despigmentación 
y anonna!idades (Vega et al. 1991). La larva de los pipunculidos causa reducción o 
incremento en la talla del cuerpo. castración y reducción loco1notora. La castración es 
uno de los sínto1nas cornún1nente reconocidos: en las hembras ocurre un desarrollo 
pobre en los ovarios. mientras que en los machos los órganos reproductivos son por 
igual afectados (\Valoffy Jervis. 1987). 

Recientemente se registro por pri1nera vez que el pipunculido Eudoryfos 
subopacus (Loe\v) parasita a D. maidis y D. e!i111at11s (G. Moya-Raygoza com. pers.). 
sin embargo no se sabe si esta especie de parasitoide causa daño a sus dos nue\'os 
hospederos cuando !a larva se desarrolla dentro de ellos. Por lo tnnto. es in1portnn1-:: 
realizar esta investigación pura conocer los posibles cambios morfológicos. 
reproductivos y coloración causados por este parasitoidc en las dos especies de 
chicharritas. 



ANTECEDENTES 

Dalhulus n1aidis (De Long y Wolcott). 

Dalh11/11s muidis se clasifica en la clase lnsccra. orden Hc1niptcra) familia Cicadellidue 
(Nault. 1990). Esta especie se encuentra arnpliarncnie distribuida desde el sur de los 
Estados Unidos. hasta el norte de Argentina pasando por México. Centro A1nérica y las 
Islas del Caribe (Nault. l 990). Esta especie- prcd01nina en al!itudes bajas rnenores n 
750m y en condiciones tropicales y se1ni-tropicales de México (Barnes. 1954 ). 

Por lo general las chicharritas machos y hembras adultas miden de 3.0-4.4 mm 
de largo (Nault 1990). A las hen1bras de D. 111aidis se les identifica por presentar en el 
séptitno esternito una placa en fonna de herradura. su color es ainarillo pálido y tienen 
un par de manchas negras en la cabeza (Barncs. 1954). Los machos son liger<11nente más 
pequeilos que las hembras. de color más oscuro (Nault. 1990) y presentan las inismas 
manchas en la cabeza que las hembras (Barnes. 1954). 

Los individuos de D. 111aidis necesitan 23 días a 26º C y 50 o/o de hu1nedad 
relativa para llegar a su estado adulto. desde la oviposicion (Todd. eral. 199 J ). 

Se le encuentra en los cogollos de las plantas jóvenes de 1naíz. los cuales los 
utilizan para alimentarse y depositar sus huevos en la vena media del 1naíz. los huevos 
son de color blanco) visibles en el tejido de la planta (Barnes. 1954). 

Dalbulus e/in1atus (Ball). 

Dalhulus eli111atus. al igual que D. 111aidis. se considera coino eficiente vector del virus 
del .. achaparramiento"" del maíz y también pertenece al mis1no orden taxonó1nico. En un 
principio Dalh11!11s era llo1nado Ba/d11!11s o Delracephalus elinnrrus descrito por Ball 
posteriormente se ca1nbio a Dalb11!11s eli111ar11s (Ball) (Barnes. 1954 ). 

Dalhu!us e/ilnatus se localiza en el occidente y centro de México (Nault. 1990). 
preterenteinente en altitudes que están entre los 750 y 3.000 metros. en áreas frescas. 
secas y te1npladas características de las altas elevaciones (Barnes. 1954 ). 

Los individuos de D. eli111ar11s tniden igual que !os individuos de D. 1naidis 
(Nault. 1990). Las he1nbras de D. e/i111ar11s tienen el séptirno esternito angosto cerca de 
la base. el cual se redondea y produce una protuberancia en forma de espátub. redonda 
y chata: los rnachos son de color oscuro y las hernbras son de color paja. Para distinguir 
a D. eli111ar11.1· de D. 111aidis es necesario revisar los punto negros en la cabeza ya que D. 
eli111ar11.1· presenta cuatro 1nanchas en la cabeza (Bornes. 19).f). 



Ciclo '\.'Ít:ll de D. 11u1idü· y D. eli11111tus. 

Las plantas jóvenes de 1naiz de dos a cuatro semanas de edad son ideales hospederas 
para la chicharrita ya que hay más alto numero de huevos (Barnes. 195..J.). Los huevos 
son depositados desde la superficie superior de la hoja ha.'>ta el interior de la vena media 
de la hoja del maíz. Las hernbras de D. elilnat11.1· depositan de tres a seis huevos por día 
rnientras que las de D. 111aidis depositan de uno a seis huevos por día. Se ha encontrado 
que los huevos de ambas especies e1npiezan a eclosionar a inedia mañana y continúan 
haciéndolo así en todo e! día en invernadero y campo. Las ninfas pasan por cinco 
estadios. a éstas se les encuentran en las partes sombreadas de los cogollos de las 
plantas jóvenes de maíz para su alin1entación v descanso. Las ninfas suelen ser rnu\ 
activas por Jo que tan1bién se les pueden encon;rar en las partes inferiores de las hoja~. 
Los adultos se les encuentran descansando en !os verticilos de las plantas del maíz. 
aunque ta1nbién se han visto en tallos y en hojas inferiores. D. 111aidis y D. elin1atus 
criados en maíz bajo condiciones de invernadero viven alrededor de un mes (Barnes. 
1954). 

Parasitoides de D. n1aidis y D. eli11u1t11s. 

Las chicharritas del 1naíz son parasitadas en su estado ninfa! y adulto por insectos que 
deben pasar su estado larval dentro de la chicharrita y la matan a! mon1ento que el 
parasitoide ernerge para pupar (V cga y Barbosa. 1990). D. 111aidis puede ser parasitada 
por /1,fetadorylas .1pinos11s (Diptera: Pipunculidae) (Vega et al. 199!). Halictophagus 
naul!i (Strepsiptera: Ha!ictophagidae) (Kathirithamby y Moya-Raygoza. 2000). 
Adernás. D. 111oidis y D. eli111a111s pueden ser parasitadas por Cono1op11s harr!eui 
(Hyrnenoptera: Drynidae) (Moya-Raygoza y T ruj illo-Arriaga. 1993 ). 

Pipunculidae. 

La familia Pipunculid.:ie pertenece al orden Diptera. Los miembros de esta familia 
miden de 2.0 a 8.0 mrn de longitud. son de color negro. se caracterizan por sus enonnes 
ojos compuestos. que ocupan casi toda el área de la cabeza. lo que les proporciona un 
arnplio campo visual. necesario para el vuelo. Además. tienen alas largas y un aparato 
ovipositor en fonna de aguijón (\Valoffy Jervis. ! 987). 

Los pipunculidos son solitarios y endoparásitos de ninfas y adultos de 
Herniptera. particulannente de Cicadellidae. Cercopidae y Delph.:icidae. A pesar de que 
no hay estudios completos sobre la biología y hábitos de 1nuchas especies de 
pipunculidos. se sabe que las he1nbras se abalanzan sobre un hospedero. ya sea ninfa o 
adulto. cuando lo encuentran lo aseguran con las patas. perforando la región 
intersegmental del abdomen con e! ovipositor y depositan su huevo. Posteriormente el 
parasitoide completa su desarrollo larval dentro del hospedero. consumiéndolo para 
luego pupar sobre el suelo. hojarasca o en las hojas (Waloff y Jervis. ! 987). 

Presentan dos estadios larvales. En el prirnero mide 1.0 mm. En este estadio la 
cutícula no presenta espinas sensoriales y aún no se fonna completa1nente el sisterna 
traqueal. En e! segundo estadio la larva es rnás rnadura y robusta (Clausen. 1940). 
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Las chicharritas parasitadas que contiene una larva madura de pipunculido 
pueden ser reconocidas de las sanas por la condición del abdomen distendido (Clausen. 
1940). Sin ernbargo, la presencia de un pipunculido en el abdo1ncn del hospedero pui.:di.; 
asegurarse solo realizando una disección. ).'.l que es imposible distinguir con certeza la 
presencia de una larva de pipunculido por tener el abdomen distendido (\\ialo!Ty Jervis. 
1987). 

La duración del ciclo de vida se sabe por un pipunculido de 1 !a\vai. El estado de 
huevo y larva dura ..J.0 días y aproxi1noda111ente la pupación es de un rnes (Clausen. 
1940). 

Un pipunculido puede causar varios síntornas en el hospedero como en la fainilia 
(Delphacidae: Hemiptera), !o que incluye despigmentación. anormalidades en la 
genitalia. reducción o incremento de la talla del cuerpo. aberraciones en la venación de 
las alas. reducción en la talla de apodemas. castración y reducción de la habilidad 
locon1otora. Además. en las hetnbras causa un pobre desarrollo del ovipositor y en los 
machos los órganos reproductivos son igualrncnte afectados. La castración es nlás 
pronunciada en los individuos que han sido parasitados en el estado ninfa! (Waloff y 
Jervis. 1987). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se sabe que las chicharritas del maíz pueden ser parasitadas por varios agentes 
biológicos; sin embargo. no se conoce si al ser parasitadas por Eudorylas .1"11bopac11s 
(Pipunculidae) puedan sufrir cambios rnorfológicos en su órganos reproductivos y en su 
coloración. Por lo tanto, es necesario reolizar esta investigación para detenninar si las 
chichurritas del maíz sufren algún daño por el desarrollo larval del parasitoide. 

JUSTIFICACIÓN 

Poco se ha investigado sobre los efectos que puede causar un parasitoide a su 
hospedero. Esto se ha estudiado en algunas especies de Strepsiptera y Pipunculidae. Sin 
einbargo. no se hnn detcnninado estos efectos en insectos plagas. específicamente en las 
chicharritas del maíz D. 1naidis y D. e!in1arus. Por lo tanto. es importante realizar esta 
investigación. la cual contribuirá a conocer inás sobre la relación parasitoide-hospedero. 

HIPÓTESIS 

Las chicharritas de! 1naíz a! ser parasitada por pipunculidos sufren cambios co1no 
reducción o au1nento de partes de! cuerpo. modificación del sistema reproductivo o 
cainbios de coloración. 

OBJETIVOS 

1. Determinar si la lurva de Eudoryla\ suhopacus causa una alteración 1norfológica 
en el cuerpo de D. 111aidis y D. l!!i111ur11s. 

1. Conocer si la larva de E. suhopacll.\ afecta la producción de huevos en D. n1aidis 
) D. eli111u/11s. 

3. Detc:-nnin<lr si la l3rva de E. s11hopocl!.\' afecta la coloración de D. 111aidis y D 
t.' li111ur11s. 



MATERIALES y Mf:nmos 

Las chicharriras adultas de D. 111oidis y /J. el11na111.1· fueron colectadas con una red 
entomológica de golpeo sobre plántulas de maíz. en el municipio de Sayula. Jalisco. Las 
lCchas de colecta fueron 1 y 15 de Mayo di.::11003. Algunos de !os individuos colectados 
y con evidencias de parasitismo por pipunculidos fueron mantenidos vivos en el 
laboratorio para obtener las pupas y adultos del pan:isitoidc. para postcrionnente 
efectuar su detenninación a nivel de especie por el Dr. José A. RaraeL Instituto 
Nacional de Pesquisns de :\n1uzonia Manaus. Arnazonns. Brasil. 

El resto de las chicharritns adultas colectadas se depositaron en alcohol al 70o/o. 
Dichas chicharritas fueron utilizadas para efectuar las mediciones de su cuerpo. 
determinar su coloración y contar el número de huevos en las hembras. lo anterior se 
efectuó en chicharritas sanas y parasitadas. Cada insecto seleccionado se disecto para 
saber cual mostró presencia o ausencia de la larva de pipunculido. Fueron seleccionados 
al azar 40 machos ) 40 hembras de D. maidis sanos y 30 he1nbras y 36 machos de D 
maidis parasitados. Ade1nás. se eligieron 40 hembras y 40 1nachos de D. eli111at11.s 
sanos y 40 heinbrns y -+O machos D. eli111at11s parasitndo. 

las variables que se to1naron en cuenta para machos y hembras de D. nliadis y 
D. e!i111atus tanto para sanos como para parasitadas fue la distancia entre los ojos. la 
longitud del ala anterior derecha. longitud de fé1nur y tibia posterior derecha y 
porcentaje de coloración oscura de la parte dorsal de todo el cuerpo. En el caso de las 
he1nbras D. 111aidis y D. eli111a111s sanas y parasitadas se determino el tainaño del 
ovipositor y en las hen1bras de D. eli111atus sanas y parasitadas se 1nidio el sépti1no 
esternito. Mientras que en las hembras sanas y parasitadas de D. 111aidis como en !as de 
D. eli111a111s se contaron los huevos. Cada una de las variables fueron determinadas con 
la a: uda de un estereoscopio ZEISS DV-t'. 

Se utilizo la prueba / de studcnt para comparar entre los individuos sanos y parasitados 
por sexo. por especie de chicharrita y por cada una de !as variables. 

RESt;L T ADOS 

Los resultados obtenidos durante las 1ncdiciones que se realizaron en laboratorio 
1nuestran que los adultos de D. 111aidis y D. eli111atus. parasitados en comparación con 
los adultos sanos de arnbos sexos. si sufren cainbios. 

las he1nbras parasitadas y sanas de D. 111aidis no 1nostraron diferencia significativa en el 
prornedio de ancho de la cabeza (! = 1.27. g! = 68. P = 0.20). Sin embargo. entre los 
machos parasitados y sanos de D. maidis se encontró una diferencia significativa (t = 
2.63. g! = 74. P =O.O!) en e! prornedio de ancho de la cabeza. siendo más grande en los 
rnachos parasitados. En !J. ¡;/imu/11.\ el pro1ncdio de ancho Je la cabeza se observo que 
en ht:rnbras parasitadas a comparación de sanas huy una diterencia significativa (f = 

1. 73. gl = 78. P = 0.008) al igual que entre los inachos sanos y parasitados (1 = 4.81. gl 
= 78. P = 0.0001 ). siendo 1nás grande la cabeza en los individuos parasitados de ainbos 
sexos (Figurn. 1 ). 
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Figura 1. Pron1cdio de uncho de la cabeza (distancia entre los ojos) de hen1bras y 
1nachos sanos y parasit<idos de Do!h11!11s 111aidis y D. elimotus. Las barras indican el 
error estándar.* Diferentes significativamente P= 0.05 
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Las he1nbras sanas y parasitadas de D. 111aidis inostraron una longitud del ala anterior 
derecha siinilar (! = 0.68. gl = 68. P = 0.49). mientras que !os machos sanos ;. 
parasitados de esta especie de chicharrita tuvieron una longitud de ala diferente (t = 
5.44. gl = 74. P =O .0001 ). siendo rnás grande en los machos parasitados. Las hembras 
sanas y parasitadas de D. r:li111an1s tuvieron una longitud de ala diferente (t "'-2.74. gl 
=78. P = 0.007) lo 1nis1no paso con los machos de esta especie (1 = 2.74. gl =78. P = 

0.007). siendo rnás grande las alas en las he1nbras y 1nachos parasitados (Figura. 2). 
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Fiuura 2. Prornedio de la longitud del ala anterior derecha de hc1nbras y 1nachos sanos: 
pa~;:isitados de !Jo/h11/11.1· "'ª~lis y D. eli1110111s. Las barras indican el error estándar. * 
Diferentes significativamente P= 0.05 
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La longitud del séptimo esternito de las hembras sanas de D_ eli111a111s fue diferente (f = 

9.3-J.. gl = 78. I' = 0.000 l ). respecto al de las heinbras parasitadas de esta especie de 
chlcharrita. siendo inas pequeño en los he1nbras parasitadas (Figura. 3). 
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Figura 3. Promedio de la longitud del séptimo esternito de las hembras sanas y 
parasitadas de Da/hu/us eli111atu.s. Las barras indican el error estándar. * Diferentes 
significativamente P= 0.05 
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La longitud del ovipositor de las hembras parasitadas de D. 1noúlis c01nparativaincntc 
con las hembras sanas muestra diferencia significativa (l = 6.99 gl = 68. P = 0.0001 ). La 
1nisn1a diferencin (! = 10.07. gl = 78. P = 0.0001) ocurre con las heinbras de D. 
e/i111at11s. Las hen1bras parasitadas de ainbas especies tuvieron un ovipositor n1ás corto 
(Figura . ..J.). 
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Figura 4. Promedio de la longitud del ovipositor de las hembras sanas : parasitadns de 
D. eli111a111s. Las barras indican el error estándar. * DitCrentes signifícativan1cnte P= 
0.05 
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Las hembras sanas y parasitadas de D. 111aidis mostraron un fémur similar en tainaño (1 

= 0.27. gl = 68. P = 0.78). !o misino ocurre con el fémur de los 1nachos. por lo tanto no 
existió diferencia significativa (l ""i.75. gl =7-L F = 0.08) entre sanos ) parasitados. 
Mientras que entre las hembras sanas y parasitadas de D. elinu1r11s si hubo diferencia 
signi ticativa (r = 4.20. gl = 78. P = 0.0001) en la longitud del férnur. al igual que en !os 
machos (l =3.98, gl =78. P = 0.0001 ). siendo 1nás grande en las chicharritas parasitadas 
de ambos sexos (Figura.5). 
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Figura 5. Promedio de la longitud del fé1nur posterior derecho en hembras y 1nachos 
sanos y parasitados de Dalbulus 111aidis y D. eli111arus. Las barras indican el error 
estándar. * Diferentes significativamente P= 0.05 
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L;,i longitud de la tibia entre )as heinbras sanas ) parasitadas de J). 111aidis mostró 
diferencia significativa(!= 3.-!.8. df--= 68. /> = 0.001). Lo rnisrno ocurrió entre lns 
rn;:ichos sanos y parasitados de esta especie (f = 7.89. gl ~ 74. I' = O .0001 ). siendo rnjs 
grande en las he1nbros y machos parasirados. Resuhados si1ni!arcs se encontraron en J). 

eli111a111s. debido a que existió una diferencia significativa{!= 6.23. gl =78. P = 0.000 l) 
entre he1nbras sanas y parasitadas y una diferencia (1 = 7.90. gl = 78. /> = 0.0001) entre 
machos sanos y parasitados (Figura. 6). 

1850 
<i) 
[<' 1800 
" §. 1750 
.!!! 
.e 1700 -.!!! 1650 
"' "O 

"O 1600 
:E 
"' 1550 e: 
o 
--' 1500 

1850 

"' [<' 1800 
" 
§. 1750 
.!!! 
.e 1700 ., ., 
"' 

1650 
"O 

"O 1600 
.3 

"' 1550 e: 
o 
_J 1500 

D. maidis 

Hembras 

O. elimatus 

* 

Hembras 

o parasitados 
•sanos 

* 

Machos 

o parasitados 
•sanos 

Machos 

Figura 6. Promedio de ln longitud de la tibia posterior derecha en heinbrus ) muchos 
sanos y parasitados de Dalb11!11s 111aidis ) D. e/i111a111s. Las barras indican el error 
estándar.* Diferentes significativamente P= 0.05 
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El número de huevos entre hembra.:. sanas y parasitadas de D. n1(/idis fue diferente 
significativarncntc (l = 6.58. gl = 68. I' = 0.0001). Lo mis1no ocurrió entre las heinbras 
sanas y parasitadas de D. efi111a111s (1 = 7 .O l. gl = 78. I' = 0.000 ! ). En arnbas especies de 
chicharritas no existió presencia de huevos cuando fueron parasitadas. mientras que las 
he1nbras sanas tuvieron entre cuatro y seis huevos (Figura.7). 
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Figura 7. Promedio de nún1ero de huevos de hernbras sana<> y para:.itadas de Dulh11/11s 
111aidis y D. elin1atus. Las barras indican el error estándar. * Diferentes 
significativamente P= 0.05 
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l.Gs ni\ eles de coluración uscura cn cl dorso dc las he1nbras sanas y paro.:.itadas de{) 

111u1di.\ fueron significativamente <lil'ercntcs (! - 3. ! 7. gl = 68. I' = 0.002). Jo 1nis1no 
ocurre entre los tnachos sanos y parasitados (! = 3. I 5. gl = 74. P = 0.002). Estos niveles 
de coloración también son diferentes entre las hembras (t = 12.35. gl =78. P = 0.0001) y 
los 1nachos (t = l2.6L gl = 78. P = 0.0001) sanos y parasitados de D. eli111atus. En 
arnbas especies y sc:-.:os se encontró que los individuos parasitados mostraron menor 
pig1ncntación oscura (Figura. 8). 
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Figura 8. Promedio en el porcentaje de coloración oscura del dorso de hembras y 
n1achos sanos y parasitados de Dalh11/11s 111aidis y D. e!i111a111s. Las barras indican el 
error estándar.* Diferentes significativamente I'= 0.05 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este cs1udio confinnan la hipótesis que !os adultos 
parusitados de D. 111oidis y D. elimut11s sufren ca1nbios 1norfológicos. reproductivos y de 
coloración. En D. 11uiidis los machos parasitados tuvieron más ancha la cabeza)' !as alas 
rnas largas: 1nientras que las hembras parasitadas presentan un ovipositor más corto. la 
longitud de la tibia en hembras y 1nachos parasitados es rnás grande. los huevos solo 
están presentes en las hernbras sanas ) bs hembras y rnachos parasitados presentan 
despiginentación. En D. efi111at11s las he1nbras y 1nachos parasitados presentaron más 
ancho. lo cabeza. las al<is rn;:ís brgas. el fémur y la tibia rnás largos. En las heinbras 
parasitadas de D. eli111at11s el séptimo es1erni10 es reducido. e! ovipositor es corto y 
ocurre ausencia de huevos. Además. las hembras y machos de esta especie presentaron 
despigmentación de la parte dorsal del cuerpo. Los cambios encontrados en estas dos 
especies son típicos de encontrar en Cicadélidos y Delphacidos cuando son parasitados 
por Pipunculidos y Estrepsipteros ( Kathirithamby. 1977) 

En el caso de pipunculidos se sabe que cuusan efectos en especies de hospederos 
al parasitarios. Algunos de esos efectos son !J despign1entación. anonnalidades en la 
genitalia. reducción o incremento en la talla del cuerpo. castración y reducción 
loco1notora (Waloff y Jervis. 1987) !os cuales son muy' parecidos a los efectos que E. 
subopacus en esta investigación demuestra causar a D. 111aidis y D. e!itnatus. En otros 
estudios que se han realizado con otras especies. muestran que los efectos de 
parasitismo en Hemiptera y Orthoptera por Stresiptera son principalmente alteraciones 
en la composición del cuerpo y en aparato reproductivo (Solulu el al.. 1998). por !o que 
puede ser co1nún que b interacción de otros parásitoides-hospcderos puedan afectar 
fisiológica1nente al hospedero. Cuando Stresiptera parasita a tetigonidos !as 
consecuencias morfOlógicas que le causa son la reducción del ala. longitud del tracto 
digestivo y ovipositor (Solulu et uf .. 1998). Ade1nás. este 1nis1no estrepsiptero cuando 
parasira a otras especies se ha encontrado reducción en la longitud del ovipositor. efecto 
en el desarrollo de los huevos. 1nenor producción de huevos y alteraciones en los 
mismos (Solulu et al .. 1998). 

En este estudio como en otros donde se ha investigado el efecto del parasitoide 
sobre el hospedero se han encontrado efectos sobre estructuras corporales. reproductivas 
: de coloración. Estos efectos aparentemente no confieren una ganancia para el 
hospedero. especialmente porque su capacidad reproductiva es eliminada. Sin embargo. 
no sabemos si los carnbios morfológicos y de coloración inducidos por el parasitoide. le 
confieren al parasitoide una ventaja. especiallnente para evitar la competencia 
interespecifica con otros para.sitoidcs corno estrepsipteros y drínidos. 
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CONCLUSIÓ1'ES 

l. L9s resultados obtenidos indican que ef~ctivamcntc si hay can1bios en las dos 
especies de chicharritas al ser parasitadas. ya que se reducen las variables que se 
turnaron en cuenta para este estudio. excepto por D. maidis en hcinbras en el 
promedio de ancho de la cabeza que no presentó ninguna diferencia 
significativa. Jo mismo con la longitud del ala y la longitud de fémur pero esta 
ultima en atnbos sexos: Jo que indica que el parasitoide causa rnas daños en D. 
elilnatus ya que esta presentó cainbios en todas las varinbles al co1nparar 
organismos sanos y parasitados. 

]. Los resultados en el porcentaje de coloración oscura. rnucstra que la 
despigmentación es un sínto1na claro que se puede observar a simple vista 
cuando se encuentra parasitado por Eudorylas subopacus (Díptera: 
Pipuncutidae) 

3. En cuanto al número de huevos se observó que cuando !a chicharrita esta 
parasitada por Eudorylas subopacus definitivamente no tendrá desarrollo de 
huevos: lo que indica que posiblemente podría usarse como agente de control 
biológico ya que no permite que esta se reproduzca. 

-l. Los efectos causados por Eudorylas subopacus son similares al de otros 
parasitoides: por lo tanto esta investigación será de gran utilidad para apoyar 
futuros estudios de la relación parasitoide-hospedero. 

Ql8t !OTECA ClJCBA, 
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