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r. IliTRODUCCIL•n ! OJlJETIVQ! 

El deeU1edido incremento de la pobl.ación. hwaana durante el p~ 

aent• aiglo, ha sido el reaponeable en gran parte·de la atenci6n 

que se tiene hacia los booque•. Tal.es oirounstancias, haa obligadc 

al hoabre a ~ue incremento la proteoci6n en contra de pla6aB y aal 

uao que se hace de eetou. 

En loa primeroe boaquee existía un bal'llloe eoolo6gico ontre la 

reproducoi6n natural, cr~cimiento de los ~rboles, depredación, de 

inaeotoa, daños cauaadoa por :f'Uego y faotorea climltiooa1 aún 8ll8!1 

do loa dañoa eran muy grandea, en el trascurso de loa uigloa •• 

tondíá a establecer nuevaaante el equilibrio. 

Lus inaectos a:pa!•entemante parecen ser loa a.¡;entea deatruoto

rea da minor peligro en loa bosques, pero actualmente matan mls 4!: 
bG>lea en loa Eatadoa Unidos por año, que todos los otros agentea 

naturales combinado• (R.F.AnJeraon, 1960, in Wood,1982),. De entro 

6stoa, doa familia~ del orden Cole6pteratSoolytidae y Plat~podidae 

conr~nmente conocidos como escarabajos -lescortezadores y de Blllbroe!a 

van a la cabeza en au capacidad destructora. 

El problema que plantean loa desoortezaeorea ha aido atacado 

desde dif•.ren te11 aspectoo y une: de el.los, muy importsn te por 1011 

reaultadoa logradoa, os el de contro1 biol6gico FOr medio de ne

mltodoa, donde ae ha obtenido reduoci6n en la feaundidad y aún 

esterilidad completa en aleunoe erupos. 



2.

En México n<. existe ninguna informaci6n a.cerca de 1a rela.ci6n 

escarabajo-nemátodo y es este el motivo para la realizaci6n del 

presente trabajo, ~lWlteándoee los siguientes objetivos1 

En primer lugar con tri b'.Jir al .conocimiento de nem&todos endo

parlsi tos de eacolítidos1 aaociados a árboles de Coníferas, cinco 

especies del género~ y una para los sisuientes géneros ~ 

religiosa, Cupressu9 .!!2 y Juniperus .!!2• 

Establecer si existe una alta_ especificidad a nivel parásito 

hospedero, o si los descorteza.dores primarios y secundarios que a

tacan a. un mismo &rbol 1 comparten la misma fa.una de par~si tos. Re

visándose en el. laboratorio de Taxonor.1ia de Insectos, del Colegio 

de Postgra.dua.dos Cha.pingo, M&xico, un total de 20 especies de des

corteza.dores, y la parte coreespondiente a r.em~todos se llevó a c~ 

bo en el Laboratorio de Fitopatologia de la. misma institución, así 

como en el Laboratorio de Helmintología del Instituto de Biolo.;ia 

de La Universidad Nacional Au t6noma de M6xico 1 bajo la direcci6n 

del M. en c. Rafael Lamothe Ari:¡umedo. 



II. ANTECEDEl'IT~Ji 

Los escarabajos descortezadorea aon uno de loa perjuicios más. 

serios por pla:;as en loe bosques. Unas cuantas especies son parti

cularmente destructoras y han sido problema cr6nico desde el inicio 

de la industria maderera. 

Mientras la demanda de loa c•roductos forestales se incrementa 

y las extensiones dedicadas a esta ac~ividad deeuecen, el problema 

de loa insectos ha venido a aer muy importante y ha sido necesario 

el estudio cuidadoso y detallado de todos loa aspectos de la eool.2. 

g1a y bi~log1a de los escolítidos, para poder determinar a las es

pecies perjudiciales y las que lo son de manera potencial. 

La siguiente reseña hist6rioa acerca de la taxonomía de los 

desoortezadores f'u6 tomada de Wood (1982). Linneo en su tratado de 

1758 conocía cinco especies de escolítidos; los cuales eran trat!_ 

dos como pertenecientes al género Dermestes del orden Cole6ptera. 

Geoffroy en 1762, eatableoi'6 el primer g6nero Scolytua dentro·del 

grupo, y la primera categoría de familia f'ué la propuesta por ia/ 

traille en 1807 y fU6 Soolytarii. 

El primer trabajo oGori to que resu.me la informaci6n a.oeroa -

de los eacolítidos de Norte·América, f'ué realizado por LeConte(1868) 

quién estudi6 17 ~neros con 94 especies; posteriormente, en 1876 

el mismo autor inoluy6 26 géneros con 123 especies. Ambas revisio

nes solo incluyen la fauna de Canad~ y Estados Unidos. En el es

tudio de México y Ainérica Central, Bland:~ord en 1906, reconoci6 

4 trirus, 45 géneros y 27C especies. Swaine en 1918, desoribi6 la 



fauna de eacolítidos de Canad! y parte da la de Estados Unidos, e.e,. 

listando 4 subfamilias, 52 g6neros y 226 especies. Chamberlain· en 

1939, enliat6 5 auutamilias, 71 g6neros y 571 especies de Alaska, 

CanallA y los Estados Unidos. J3right en 1976 reoonoci6 3 subfamilias 

45 g6neros y 214 especies en Al.ask:a y Canad!. Actualmente ea cona,!. 

deran 2 subfamilias, 20 tribus, 94 g6neros y ceroa de 1439 especies 

de esoolltidos de Norte y Centro Arn6rioa (Yobd, 1982). 

Los Cole6pteros están divididos en cuatro sub6rdenes, de los 

cuales los m!a abundantes y espeoializados son loe Polyphaga. Estos 

estAn subidivididos en 18 superfamilias, siendo la Curculionoidea 

(formalmente designada al suborden Rhynohopora por algunos autores) 

la m~s grande y evolucionada. Los Platy-podiade y Scolytidae ocupan 

b'sioamenta el mismo nicho ecol6gioo, adem!s de que tienen inter¡;r~ 

daoiones anatlmicas, de comportamiento y ecol6gicas. Estas familias 

estin relaoionada.e entre si pero seguirán conaider!ndose dos fami

lias separadas hasta no comprobarse lo contrario. Dentro de los 

SoolytidEUt se consideran 2 subfamilias y 25 tribus (Wood, 1982). 



A. EIOcOGIA D~ 3COLYTIDAE 

Muchos escarabajos descortezadores y de ambroeia viven sola.. 

mente en ti.rbolee recien corta.dos, dañados o en tejidos en proceso 

de descomposioi6n que contienen suficiente humadad para la termia 

naci6n de su desal'rollo; sin embargo otl'as especies normalmente !!_ 

tacan a plantas sanas y vigorosas causando su muerte. Los descor

tezadores usualm· :n te son los primeros en a tacar li.rboles dañados 1 Dl!!, 

chas especies completan su desarrollo de 20 a 90 d1as y se alejan 

en busca de un nuevo hospedero; en cambio los cole6ptaroa de cicl~ 

de villa m§.e largo lle,¡an posteriorraente y encuentran mtis cor'.1pete,e. 

cia que loe ·le ataque primario. (Wood, 1982). 

Muchos esooJ,1tidoe astan restringidos en múr.•ero y variedad de· 

especies hospederas de árboles en las cuales ellos puedan reprodu

cirse. En general la~especies floem6fagae (se alimentan de floema) 

tienden a tener una especificidad mti.s alta que los que se alimentan 

del xilema. La raz6n aparente de esta ~iferenoia es la forma direc

ta de aliincmtaci6n sobre los tejidos del hospedero de los primeros 

y la alimentaoi6n de esporas de ht•ngos de loe últimos, ya que cual, 

quier hospedero sobre el cual loa hongos si~biontee puedan sobrev1 

vir, puede llevar al escarabajo a su desarrollo completo.Todas las 

partea del hospedero pueden ser atacadas, pero las espec1es de ca.

da g6nero ueualment~ restringen sus actividades a una poroi6n par

ticular. El ejemplo mti.s co~plejo se da en los pinos donde las es

pecies de Pityophthorus son encontradas en pequeñas ramitas, en 

los conos sncontramos a Conopthorue; Ipa en grandes ramas y tron-



§..¡ 

001 por lo que respecta a Dendrootonu.t en el tuste y algwsaa veo.e 

en la• ra!o••J Bylursopa e Hylaatea en las Pl'roionea del cuello ~ 

raicea. Laa especies que pertenecen a esos g6neroa puedan ser enooa 

tradaa en Tarioa habitata atln en el mismo pino (Wood,1982). 

Unioam!lnte doa eapeoiea,s¡,onfin~ sua ataques a PtHridofitaa. 

14 reprewentan•.os do las 25 tribus, se alimentan de Oimnospenaao, 

y de estas aolamente 4 de las diez tribus máa primitivae, entre lae 

cnu.l•s eatan B7lastini, Tomicini1 y Scolytini.Dentro de estas tri

bus y g&neroa, la especificidad del hoapedero puedo aer extraaa1 1lll! 

chaa eepooieo oonrinan aua ataques a un muy restringido número de 

espeoiea hoapea.:-raa, oomo oonz Bylurgopp, HY1aates~ Carphoborua, .!llf! 

Polygraphua, Orthomioua, Cr:rphalua, Dendrootonua, Cryturgua, DolurB1JB 

Pi tyosent1. Pit•1okteinea, Pi t;roborua quienes atao&11 a la familia 

Abiatinae, J.e la a Pinaoeae1 Phloeoainus a las Cuprea¡¡:inae o Taxodidae 

de Pinaceae {Vood. 1982). 

Loa esoolitidoa dep4nden ~e su capacidad de vuelo para despla

zarse de un hospedero a ot~o. Loa eeoarabajos pioneroa son guiadoa 

en au vuelo por oleoreeinae vol!tiles, terpenos, alcoholes, y otras 

aubatanoiaa produoidao por el hospedltro dañado. Cuando estos olores 

no son detectadoa la intestaci6n suele aer fortuita. (Vood, 1982) • 

.Algunos faotores climátiooa, corno la temperatura, preoipitao16a 

hWDedad, compoaición del euelo y preai6n atm6sferica son de impor

t11Z1oia extsema en la diatribuci6n y aburidanoia de escarabajos de ... 

cortezadorea y de ambrosía, as! ooruo de sua depredadores, parAaitoa 

y otros org&llismos oon loa cuales eetan 'asociados. Unica11ente por 



·r.riss horas, cuando la dispersi6n tiene lugar, loe cole6pteros se 

encuentren fuera del hospedero, en el cual el substrato y micrD &!!!, 

biente es marcadameme constan .e, y tiene un efecto en la variabil,! 

dad intrs-poblacional y aparentemente ha reducido el efecto del cli 

. ma; pero ciertos factores de rangos amplios son ciertamente eviden

tes, por ejemplos 

1.- 3n Canadti y Alaska menos del lo% de todas las especies de 

escoJ.!tidcs son Xylo111icet6fagos y mtis del 9o% son floem6f'agosf en 

Costa Rica y norte de SudamArioa, aproximadamente el 60% son xylo

mioet6fa:;·os, y 4o% tienen otros hábitos, solamente una pa:•te de e.l 

tos son floem6f'agos. 

2.- De loa 5éneroa conocidos, 5o% son de distribuoi6n entera... 

mente tropical, 3o% son de diet:o.'ibuci6n de clima templado y 20'% o

curren en ambas áreasJ comparativamente ~nas cuantas eepecies son 

encontradas en Alaska y Canadá. 

3.- Las especies de esoolitidoe son poco co:unes en los de-

alertos. 

4.- Loe grupos de esool!tidos de climas templados, pueden Ellt 

tender su distribuci6n dentro"de las áreas trofioalee a lo largo 

de filas de montañas, donde '.las crandes elevaciones proveen de tem

pera turas bajas y las estaciones secas lo suficientemente pronun.

ciadas, permiten el establecimiento de los hospederos. 

5·- Es poco usual, que las al tas o bajas temper•~ turas causen 

fluotuaciones en las poblaciones de descortezadores en áreas exte~ 

didas (Wood, 1982). 
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Las especies de la familia Scolytidae se pueden agrupar segun los 

hábitos alimenticios; &atoa eon1 la herbifagia, qud consiste en la 

alimentaoi6n de plantas no leñosas y es rara en los escolítidos¡ 

espermatofagia, que incluye la alimentaci6n de semillas y las pa~ 

tes que cubren el fruto; en Am&rica del Norte es practicada por las 

especi·'.lil del género Conopthorua y está ampliamente distribuida en

tre los géneros tropicales; mielofagia, o alimentaci6n de la m&du

la de pequeños tallos, practicada por las especies tropicales¡ xi

lo~agia o alimentación dG: xilema; floemofagia que es la alimenta

ci6n"d.e los tejidos del noema, y que ea la más ueual en esta famj. 

lia; sin embargo menos de lamitad de las especies son floemófagos. 

Los escolítidos han desarrollado un distintivo co1r.portamiento 

aubsocial. • Muchas especies infeJtan a su hospedero en estado da

ñado y otras lo atacan cuando está sano, taladrando los tejidos V:!. 

vos y teniendo como respuesta de su hospedero exudados de resina, 

la cual tapa las- heridas y ahoga a los intrusos. Si.son ~ocos loe 

esoo1ít1dos que han iniciado el ataque, el hospedero resiste, ªti!!. 

que muchos de ellos vencen .;sta estrategia atacando en masa y para 

esto se cree que se comunican por medio de feromonas • Los éscar~ 

bajos .que inician el ataque a un nuevo hospedero dejan libres estas 

substancias volátiles mezcladas oon aserrín y sus excrementos, las 

oualee son sacadas de los túneles por los desoortezadores. Los o

lores acarreados por las corrientes de aire, tienen una fuerte a

tracci6n hacia mahobos y hembra.> según la especies. Al encentrar

se ambos sexos se inicia un reconocimiento auditivo, táctil ~· po-



siblemente químico para efectuar el apareamiento. (Wood, 1982) 

Existen cuatro tipos o niveles de organizaci6n social asocia

dos con el com!:-ortamiento reproductor• 1) la monogamia;2) la poli

ga ia normal (heterosanguínea); 3) la poligamia extrema (oonsangui, 

nea) que involucra la parteno~nesis a.r~enotooa; y 4) la partenog6 

noaia telitoca. La monogamia ea el hábito más común en este oaao B!! 

boa sexos usualmente participan en la conatrucci6n de las galeriaaf 

la poligamia ocurre en' muchas tribueu e indudablemente se ha origi

nado de manllra independiente en varias ocasiones •. Doe tipos de po

ligamia han sido reconocidos: 1) HeterosanJUÍnea y 2)Consa.ngu!nea. 

Bn la primera los machos vuelan ~acia un nuevo hospedero (casi eie.!!!. 

pre) y excavan la entrada al túnel y la c!mara nupcial admitiendo 

de dos a cinco hembras. La ventaja aparente de este tipo de repro

ducci6n es la ~an rápidez y.eficiencia con la cual el nuevo hoe

pedeeo puede ser ocupado. En la poligamia consanguínea los machos 

son incapaces de volar, y consecuentemente no abandonan las cm.a

ras dende la progenie se desarroll6. Los mil.c:hos haploidea, defol\

mados, enanos se aparean rápidamente al lograr la madurez sexual. 

En la partenogénesis arrehotooa los maahosl!aploides re~ultantes 

se aparean con su madre o ~el:lllanas diploide~. 

En todas las especies monógamas y polígamas (Heteroeanguíneas) 

el primer paso hacia la producción de una nueva eeneraoi6n, después 

de que el nuevo hospedero ha siqo seleccionado y se ha iniciado la 

oonstru~oi6n de galerías, es la admiei6n y reconocimiento de la P~

reja potencial; 1.na vez que la pareja ha sido aceptada se lleva a 
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cabo la c6pula que ocurre dentro del hospedero ('llood, 1982). 

Los hueveoillos de loe escolítidos son lisos, ovados , blan

cos, transparentes y de ~iferente tamaño según el grupo. Variando 

en número de tres &asta 200; la eoloei.Sn requiere de tres a 30 

d!as y le. va.riaci6n de la temperatura pue·'e tener un efecto dr!s

tico en la altaraci6n de este peri6do. Las larvas apodas son blaa 

oas y con la cabeza :f'uertemente esolerozada, no cambian aparente

mente de forma mientras crecen; el número de estadios varia desde 

dos a cinco y la longitud del peri6do pupal, es de doce dias a m!s 

de dos años. Usualmente al final de la o!mara larval se construye 

la. pupal, en este estado pueden pasar de tre.s a treinta dias; cuan, 

do se llega a la. transformaoi6n del estado adu~to, los escarabajos 

pueden emerger inmediatamente (Scolytus) o requerir un peri6do m!s 

de maduraci6n, alimentándose antes de eet• acto ( Ips ) {Wood, 1982~. 



B. GENERALIDADES SOBID:: GSJ:EROS DE SCCL YTIDAE 

Dendrootonus (Erichson, 1836) 

Este ~nero coneiete de 17 especies americanas (Wood,1f82)di~ 

tribuidas en bosques de coníferas desde Guatemala hasta los limites 

del Norte de Alaaka y Canadá. Todas las especies infestan a coníf~ 

ras, principalmente de los ~6neros Pinus, ~' Pseudotsuga y ~ 

causándoles la :r1uerte, de las espacios conocidas, oon posible exoelf 

ci6n de D. vite, D, parallelocollia y D. aprClliimatus astan amplia-

mente distriblidas, pero están limitadas al rango de sus hospederos. 

Todas las especies de Dendroctonue pueden pasar el invierno en 

cualquier estado de desarrollo, sin embargo, algunas especies están 

representadas por un estado preponderante, En p. adjunotue yD,ponerosae 

el estado larval ea el que pr:..domina y en D. simplex ~- D, pseudotsuga<! 

D. valene y D. terebrans el estado preponderante es el de adulto 

(Wood, 1982). 

La actividad de vuelo para muchas especies se inicia en la pr!, 

mavera a unas temperaturas que oscilan entre los 7,5°C y los 10°C, 

usualmente cerca de abril o mayo en zonas templadas, y que continuan 

mAe o menos sin interrupci6n hasta septiembre y octubre. Hay sin em-

bargo, periódos conspicuos de incremento en la actividad de vuelo, 

que se corresponden den la emergencia de nuevos adultos j6venes de 

la nueva generaci6n durante los meses de vera.no en Estados Unidos y 
l 

CanadA (Wood, 1982). 



• 
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Todas laa especies pueden, en ooaaiones, atacar lrboles vigo.. 

rosos que estén de pie bajo condiciones normales end6mioas, sin ea 
b&rgo, si algunas especies oono D. parallelocolia, ~. valona, D,mioans 

D. =~·aya,nae, D. pµnotatua, ~ obesus, l?! simplex y D, pseudotsUJme 

prefieren árboles postrados. Otros tales como D,brevioomi, D,frontalis 

D.ponderosae, D,adjunctus, rara vez son encontrados en árboles so-

bre el suelo, (Wood,1963). 

El ataque inicial es hecho por J.a hembra generalmente en cua¡ 

quier hendidu:ra de la corteza, Cuando el interior de la corteza es 

penetrado y los conductos de resina son cortados, el túnel puede ser 

invadido por cantidades de resina que son removidas conforma la ex

cavación avanza. ·La resina y el aserri1; resultan tes de la exoavaci6n 

son llevados hacia. la entrada, donde ellos adquieren la forma de un 

tubo característico, La presencia de esos tubcs es la primera indi

oaoi6n de que el 1rbol está siendo atacado, El tamaño, color y oa.

racteristicas generales de los tubos de resina, indican la especia 

del cole6ptero que está haciendo el ataque {Vood, 1963). 

Normalmente, pooo tiempo despu6s que la hembra aloanz6 el flo!_ 

ma, llega el macho. El primor apareamiento oaurre evidentemente de!!. 

tro de las siguientes horas deapu6s de que el tejido del floema ha 

sido alcanzado y en los dos a tres primeros centímetros de la gal~ 

ría. De forma m&s ancha para que permita ei apareamiento, el cual 

ocurr~ repeti4amente, el macho puede permanecer con la primera, con 

la que se aparea hasta que muere. Durante este lapaao an encarga de 

rem.;.ver el aserrín y la reai11a, resultado de la ampliaoi6n del ttinel 
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por la hembra, q1..1e cor: tinúa ovoposi tando, Las hembras pueden ¡.;erma_ 

nacer en este lugar hasta que mueren, pero en algunas ocasiones se 

ha observado que salen y realizan urio o dos <:.taques mAs (Wood;¡ 1963). 

Bajo condiciones end6micas cada eapecie de Dendroctonus tiene 

un ataque restt-i1•gido a ciertas especies .1& coníferas. Cada una de 

las 17 especies incluye a m~s de una especie en su lista de hospe.. 

daros; solamente dos infestan a mA& de un g6nero. Ocho especies no_!: 

malmente atacan solamente árboles del g6nero ~1 D,brevioomis, 

D,frontalis, D.pa:rallelocolis,. D.ponderosae, D,adjunctus,D,terebr ans 

D. murra:yanae, D, mexicanus, l2..!:Ja';ophagus, tres especies atacan S.2, 

lamente Arboles del género ~ D. micans, D, punctatus, y D,obosus 

Una especie D, simplex ata,~a solamente las especies de Larix, Las 

especies de Pseudoteugae son atacadas únicamente por D,pseudotsugae 

La especie manos restringida es D, valens que puede encontrarse en 

~' ~. ~' Abies (Wood, 1963) 

Scol:ytus (Oeoffroy,1762) 

De las 28 especies do Scolytus en Am6rica del Norte, la mayo

ría sa alimentan y ·istablacen sus crías sobre las ramas nuevas del 

hospeuero, muchas especies solo causan daño esporádioament•1 y tie

nen poca im:;io:rta.noia eoon6mica, Esta,1 se presentan asociadas con .2. 

tras especies más importantes de descortezadores. Solamente 3 esp~ 

cies del .gline:ro causan daños importantes a nivel comercial, siendo 



1 .... 

estas Scolytus unispinasus que ataca a Pssudotsugae men!Jies1i, S~ 

ventralis que se hospeda en ~ ~· y s. mundus que causa daños 

en ~religiosa en M6xico. 

Estos organismos pasan el invierno en estado larval, y menos 

frecuentemente como adultos, emergen en la primavera nuevos adul

tos y reinfestan o atacan a nuevos hospederos después de un corto 

peri6do de vuelo.Las poblaciones endémicas, atacan Arboles viejos, 

enfermos, secos o afectados por otros factores nocivos. En condi

oiones epidémicas aun 1os Arboles vigorosos pueden ser atacdos. 

La hembra inicia el ataque penetrando bajo la corteza hacia 

la regi6n del oambium construyendo una oAmara nupcial donde se -

realiza el apareamiento, durante el tiempo que dura la ovipcsi

oi6n, los apareamientos se repiten; la hembra hace una ~aleria p~ 

ra los huevecillos, separada de la cámara nu, cial, en la cual dep.2, 

sita loa huevecilloa, en los nichos construidos por ella. Estas 

galerías se localizan en el tejido del floema y la madera es esta 

la raz6n por la que mata al Lospedero. El efecto combinado de las 

galer!as de loa adultos, aaí.2,omo loa túneles producidos por las 

larvas, dan como resultado la alteraoi6n del tejido del floema. !! 

na ruptura en la continuidad del floema ea fatal, porque este te

jido conduce loa materiales alimenticios a travée del árbol. Las 

larvas se alimentan de este tejido construyendo posterirormente 

cámaras de ~upaci6n al final de sus tllneles larvales¡ ea~a pupas 

se transforman en adultos, los cuales sel~ccionaran un nuevo hos

pedero repitiendo de esta manera el ciclo (Edaor,,1967,ilood,1982). 
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Pseudohylesinus (Swaine,1917) 

Este g6nero incluye especies distribuidas en bosques desde ~ 

gionee de .Am6rica del Norte y Alaska a trv6s del Oeste de los Est.!! 

dos Unidos hasta el sur de México. Muohas de las especies estan a,.. 

s_ociadas en varios grados con especies de ~. sin embargo 112!!! 

sitohensis (Bong) Pseudotsuga .!m• y Tsuga .!!P.• y algunas especies 

de Pinus pueden servir como hospederos a los integrantes de este 

g6nero. 

Los miembro_s de este género se alimentan y reproducen en la r!!_ 

gi6n del cambium-floema de grandes árboles en pie o poatradosr 

Pseudoh.yle::inus grandis y E:_ granulatus, son capaces de atacar '3' 

matar árboles aparentemente vigorosos, adem!s de estar asociados 

con algunos hongos destruyen más de 528 millones de cen t!rnetros 

cubioos al año en los Zstados Unidos (Wood, 1982). 

Apar\;ntemente todas las' especies de Pseudohylesinus pasan el 

invierno como larvas bajo la corteza, aunque también hay adultos 

que lo hacen bajo el musgo y las grietas de los troncos (Chambe,t: 

lain, 1939 in Wood, 1982) o como j6venea adultos en nichos cons

truidos especialmente para la invernaci6n. Esos nietos :freeuen't!, 

mente catan construidos en la oorteza, cerca do la base del árbol 

hospedero y pueden ser distinguidos de las galerías de alimenta.

o16n por la ausencia de huevos en los nichos y por el gran ndme

ro de adultos congregados ahi. 

Ls. act.: vi dad se inicia al comenzar la primavera, todas las 

especies de Paeudo~ylesinus atacan árboles d6biles, derribados 

y muertos. Sin embargo, en 1947, P.grandia y P.granulatuo t'ueron 



encontrados en árboles vi¿:orosos de ~ amabilis en el norte de 

de Washington. 

Ciertas especies tienen luga.r~s de preferencia sobre el árbol 

en el cual inician el ataque; P. nebulosus ataca todas lae partes 

del ~rbol inol~yendq pequeñas ramitas, pero es ~recuente locali~a~ 

los en los renuevos situados en las partes altas de los grandes 

árboles. Eota especie es capaz de matar .U.bolea vivos donde compi

te oon Dendroctonus pseudotsugae. Pseudo&ylesinus granulatus gene 

ralmente a:aoa árboles de cenos de.ocho mts. de altura y con :fre

cuencia extiende sus galerías dentro de las raíces hasta 60 eme. 

El ataque inicial es heoho por la hembra, y la primera evidencia 

del mismo es el polvo del ab'1.ljero bajo cada entrada. Todos loe 

miembros del ¿;énero son mo116gamos. No han sigo registrados insec

tos pat6genos ni nemátodos para este ~nero en los Estados Unidos 

( Brigh t, 1969) • 

1'ityophthorus (Eiohott,1864) 

El género Pityophthorus es el qae tiene más especies en A

mérica del Norte y el norte de México, que cualquier otro género 

de escarabajos descortezadol'es americanossWood, en 1982 describe 

218 especies que se hospedan principalmente on el ~nero !:!.!:!!!.!!, 

aunque otros géneroe de coníferas también son parasitados en me

nor proporci6n. Generalmente atacan ramitas aur¡que algunos se oa 
cuentran en los troncosJ aon especies polígamas y ae consideran 

por sus hlibi toa a tacan tes s·;cundarioe ( .Blackman, 1928~ Wood, 1982). 



Hylastes_(Erioson,1836) 

Hylurgops (LeConte,1876) 
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Los géneros Hylastes e Hylure;ops, el primero con 15 especies y 

el segundo con siete estan distrib.iidos desde Alaska hasta Am~rica 

Central y desie la Costa Atlántica hasta la costa del pacífico. Los 

~asquea de coníferas en todas las regiones de los Estados Unidos 

contienen una o algunas especies de estos ~neros. 

Muchas de las especies d~ Bylastea e Hylurgcps atacan con ma

yor frecuencia, a loe pinos, pero algunos abetos son tambi~n ata-

cados. Estos doe ~neros son muy similares tanto morfol6gicamente 

como biol6gicamente. 

Las especies de los gñeros ya mencionados, no son tan impor-

tantea econ6micamen te como loe 1:.ieilbrO's de loe otros gfneros de 
¡¡. 

descortezadores. Ellos, por si miemos, nunca causan la muerte o 

g2'andes daños en las coníferas, sin embargo, son con frecuencia 

encontrados en la corteza de pinos o abetos muertos, donde err6-

neamente se considera que ellos causaron la muerte del árbol. En 

los bosques es más probable encontrarlos en la base de las raíces 

principalmente de Arboles muertos o en los tocones de los Arboles 

recién derribados, donde la corteza es particularmente h{ímeda y 

donde la sabia en rededor ha comenzado a fermentar. 

Los nuevos adultos emergen después de alimentarse de la co¡t 

taza de pinos o abetos j6venea y ellos pueden matarlos rodeando 

toda la corteza o actuando severamente sobre el tallo y abajo del 

collar de la raíz. (lll.aokman~1942,Wood,1982). 
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Ipa (Uopping,1963) 

Este s'nero est! conetitu1do por 33 eepeoiee americanas, laa 

cuales atacan Ar~les· de ooniferas de el g6nero ~ y l!!.2!.!!•Mu

ohas da ellas se alimentan de ~rbcles caídos, moribunios o muertos, 

algunas eepeoies bajo condiciones favorables, son capaces de iniciar 

un ataque primario en organismos j6venes y vigorosos. Loe in"tegr!I!!, 

tes de .!:2!! son pol!gamos y f'loem6fagos. Las galer!ae de los hueve

cillos se localizan en el catibium y los huevecillos en nichos ind,! 

viduales. Los túneles larvales son cortos a lllUY largos, rectos a 

irregulares¡ y de 1 a 2 generaciones pueden ser producidas por año 

( Wood, 1982). 

Phloaosinue (Chapui.s, 1869) 

El g4inero Ph::.oaoeinus es uno de los m6.s ampliamente d:istr:L

'buidos dentro de los descortezadores y está presente tanto en los 

continentes cmo en islas. Sin embargo, el ~nero únicamente oomprG!!, 

de 29 especies distribuidas desde Alaska hasta M6xico, las cuales 

se alimentan en el interior de la corteza de 6.rboles de los g6neros 

de Sequoia,Taxodium, Libocedrue, Thuja, Cupressus, Chaemaczparia, 

y Juniperus. Los h6.·itos de crianza de las especies no difieren 

mucho de los otros g4ineros de escol!tidos. La galería.de la cría 

es construida en el interior de la corteza y con frecuencia la su

perficie de la madera estl grabada. Las galerías generalmente con-
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sisten de simples líneas longitudinales donde. astan colocados los 

bueveoillos (Blackman,1942,in Wood,1982). 

Conophthorus (Hopkins,1915) 

Las especies de este g~nero son mon6~amas e infestan los co

nos del género Pinul!, exceptoCbanksianae Mo.Pherl!on, que infesta 

ramitas y semillas. Los conos j6venes son atacados usualmente de 

mayo a junio en el segundo año de su crecimiento; cuando los eso.! 

rabajos estan bajo stress atacan a los conos en el primer año de 

creci: .. ien to de los árbole!!. En algunas in:festacionos la mitad de 

las semillas puede ser destruida. 

Las larvas se desarrollan en los conos y los j6venes adultos 

no emergen hasta la primavera. (Wood, 1982). 

Gnathotrichus {Eiohof:r,1869) 

Los integrantes de este género astan distribuidos en América 

del Norte y Central, oon 13 especies. Sus hospederos pertenecen a 

los ~nerosa ~' Quercus~ y raramente otros hospederos. Son e~ 

peoiee mon6gamas1 que atacan árboles muertos o dañados, reciente

mente talados; los machos construyen la entrada, que se extiende 

desde la corteza a la madera, e inoculan las paredes de los túne

les oon esporas de ho~goa que llevan en las coxaa.{Wood,1982) 



O. TAXO!JOr!.IA 1!!, ~ N!i:MATODOS 

La clasiticaci6n de los nemátodos pertenecientes a la superfa

milia Neotylellllhoidea, que parasitan a los escarabajos descortezad.2, 

res, es considerablemente oonf'Usa. Esto es ocasionado por la escasez 

de criterios morf'ol6gicos que puedan ser aplicados a los parásitos 

y a sus contrapartes en las formas de vida libre y a la carencia de 

investigaci6n taxon6mica y biol6gioa en el grupo !ntegro.{Massey, 

1974). 

En 1967, Niokle propuso una clasifioaci6n en la cual todos los 

nemA,odos parásitos de insectos del orden Tylenohida fueran ooloC.!, 

dos en la familia Sphaerulariidae (Lubbook,1861,in .r.Iassey1974)J y 

propuso reducir la familia .AJ.lantonematidae (Pereira,1931,in Massey 

1974) Ohitwood and Chitwood 1937 al.rango de subf'ami¡ia asumiendo 

que Sphaerulariidae es un r.iombre más antiguo y que por lo tanto P.2. 

dr!a inol ir a Allantonematidae. Niokle en 1967, asumi6 sin embar

go que el génoro tipo de la familia Sphaerulartidae era Sphaerularia 

y que .AJ.lantonema, fuera género tipo de la familia Allantonematidae, 

aunque este género ha siüo legitimamente transferido a la Superfa.

milia Neotylenohoidea por Jeitjapuri and Siddiqui en 1969, (Massey 

1974). 

Los parásitos internos de los escarabajos deacortezadores de 

la auperfamilia Aphelenohoidea astan incluidos en el gá.nero 

Parasi taphelenohus (Maasey, 1974), los géneros fursaphelenohus, 

Ektaphelenohua, OrYJ>taphelsnohus, y Laimaphelanohus, estan sobre 

los desoortezadores o en los ácaros asociados con los insectos.Lo 

mismo puede decirse de los Tyl.en~oidea, los Géneros Neodi tylenohua 
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Sychnoty1anohua1 Stictylus, Deladenus, y .Anguillonema. (Massey1 1974) 



D. GEN3P.ALIDADES .!§ NEMATODOS 

li:l. juego de los agentes biol6gioos en la ecología de varias pl~ 

gas de insectos forestales, ha asumido una oonsiderable importancia 

desde la década pasada, constituyendo los nem,todos tul factor biol§. 

gioo importante en el control natural de plagas de escarabajos des

cortezadores. Massey (1974) ha elaborado una recopilaci6n acerca de 

los trabajos hechos sobre este grupo de nemátodos endoprarásitos de 

descortezadores y los datos se mencionan a cont1nuaci6n. 

Este estudio se inici6 en Europa, a finales del siglo pasado. 

Uno de los primeros trabajos sobre este grupo de animales y su re

laoión con los escolítidos fué publicado por Von Linstow, quién 1-

den tifio6 a Contortylenohus di~logaster de Ips typographus. Proba

blemente uno de los trabajos más importantes en el campo de la re

laci6n escarabajo-n~mátodo fué el iniciado por FUchs en 1915, quien 

estudi6 los nemátodos parásitos de Ips typographus e HUlobius ~s 

Otras publicacionee han sido hechas por J.M.Oldham en 1930, 

un científico inglés quien ha estudiado los nemátodos parásitos de 

Scolytus multistriatus (March) y Scolytus scolytus. Observ6 que en 

estos organismos, aproximadamente el 6o% de la población fu~ infe,l!; 

tada con especies de Parasitylenchus, de los cuales el 40% resul

tó esterilizada. 

En la U:i3S se han hecho estudios con loe géneros Contln:rtylenohus 

y Parasitylenchus, Yataenlowsky en 1929¡ Iihüm en 1956; S.L.Lazareu.!! 

ka.ya en 1965; y A.slankis en 1967. En Estados Unidos las investiS!, 

cianea más notables has sido publicadas por Thome en 1935. 
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Posteriormente han surgido estudios cada vez m!s específicos sobre 

los efectos que el parasitismo puede tener en los escarabajos. La 

presencia de los nemAtodos ha demostrado su in:fluenoia sobre la ~ 

mergencia, potencia de vuelo, comportamiento, crecimiento y repr.2, 

ducoi6n de los insectos. 



..:::. filULOGIA fil!. ~ ll~A'fODCS F.ARASITOS 

Kuchoe de loe nem~todoe parásitos delos eaoarabajoe 4on obli

gados, a exo~JICi6n de Paraeitorhabditie y Ektaphelenchue ocasional. 

mentef son capaces de completar una generación en estado de vida 

libre. 

En general, el ciclo de vida de los nemátodos pertenecientes 

a la euperfamilia Neotylenchoidea, que infectan a los descorteza-

dores ea el mismo¡ Ya que en el oaeo de Paraeit;y!enohue son ovovi

víparos y loe pertenecientes a Contortylenchus son ovíparos {Maeeey, 

1974). 

Las formas inmaduras de loa nemAtodoa son depositadas en i1ts 

galerías de oviposici6n por escarabajos infectados.Loe nemátodoe 

machos ee cree que no penetran al hospedero, a diferencia de las 

hembras j6venes que a trav~s de la Gutícula llagan hasta la cavidad 

del cuerpo del hospedero; gener~lmente el primero o segundo estadio 

de la. larva del insecto es el ::Jreferido para la infeetaoi6n, sin ª.!! 

bargo larvas do mayor edad tambi6n pueden ser parasitadae (Maseey, 

1974)-

Bl desarrollo en general de loe paJtáeitoe está sincronizado 

oon su hospedero, las hembras par~sitas lle5an a la madurez sexual 

cuando el escarabajo hospedero alcanza el mismo estado de desarro-

llo y los huevos o larvas son entonces depositados en la cavidad 

del c:uerpo del hospedero. Las j6venee larvas emigran hacia. el inte~ 

tino y son expulaeadas en las galerias de oviposioi6n junto con las 

materias fecales del hospedero y asi se completa la generación. El 

número de generaciones producidas durante el año por al parásito 
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bajo condiciones normales, es la misma que para el hospedero. Q.... 

elongatús tiene tres generaciones parciales oua.ñdo infesta a .!E.! 

oonf'ueus Leo. bajo oondioiunes de campo, cuando el insecto eet! 

controlado bajo condioones de laboratorio, el nemAtodo puede pro

ducir hasta 12 generaciones por año (Masey,1960). 

Contortzlenchus reversus puede tomar hasta doe añoe para ºº.!. 

pletar su-desarrollo en Dendroctonue rufipennis, mientra.e que es

te generalmente requiere de dos añoe para completar una generaci6n 

(Massey, 1974J• 

El ciclo de vida de Contortvlenohus .!!l!• puede ser al ter8:~º b.!. 

bjo ciertas condiciones cte tensi6n. El ciclo de vida estudiado en 

el laboratorio revela, que cuando lae larvas hospederas son cria

das bajo condicionas normales de nutrición, el desarrollo del ne

mátodo parásito puede ser cambiado, así por ejemplo 25 larvas do 

Dendroctonus rufipennie infestadas con Contortylenchus reversua 

fueron criadas sobre un flosma.paroialmente seco, diez de las lll;!: 

vas murieron por un desarrollo acelerado del nemátodo, el cual 

produj6 organismos jóvenes en la cavidad del hospedero. Bajo esae 

condiciones, la larva hospedera puede ser reinfectada de manera 

individual por hembras en estado infectante las cuales han salido 

de los hospederos (Massey,1974). 

Loe estudios indican que las formas de vida libro persisten 

solbamente por un peri6do de tiempo coJ·to en las ealer!as del hos

pedero, y que una gran prop~roión de loe hospederos pueden oer iB, 

fectados cuando las formas inmaduras de los par!sitos son deposi

tadas en la eaJ.eria donde los hueveoil1os del hospedero van a a

brirse. Las hembras en estado infeotante son no selectivas. Ceroa 



del 75% de hembras paráeitas de Contortylenohus reversue han sido 

encontradas en la mitad de la cria de las larvas y el resto de los 

~ndividuoa de la misma camada no están infeotadoe (Massey,1974). 

Las infeooiones múltiples son collJUlles el número promedio de hembras 

parásitas en un eetudio de 20 adultos de Dendrootonus rufipennis in 

festadas con Contort;rlenohus reversus osoil6 entre uno 'ji; 20 oon un 

promedio de 5.5. 

En forma individual un escarabajo descortezador puede ser in

fectado oon más de un género o especie de hembras parásitas de ne

mátodos. Un individuo de Soolytus ventralis Leo. está comunmente 

infectado oon Paraaitylenohus elongatus Masaey, 1958 y Paraaitylenchue 

sorutillue Maseey, 1964; el mismo autor encontr6 en 1964, que el 

2% de loa adultos de Dendrootonua rufipennia examinados estaban 1a, 

featados con especies de Contortylenchua reversus y Sphaerularia 

dend.rootoni Massey, 1956. Ambas especies han sido encontradas en 1!! 

dividuos de Dendroctonus paeudotsugae (F\lrnnis,1967) 

El ciclo de vida de Allantonema, otro parásito importante do 

los desoortezadores, no ha sio estudiado,parece ser que es relati

vamente raro en ~os Estados Unidos, ya que solo dos especies han 

sido colectadas, una de Orthotomious ornatus Sw., la otra de Jlylastee 

.!!l?.• ambos en Nuevo H6xioo, Rhüm(1956 in Massey,1974). 



F. E~CTOS ~ PARASITISMO ~ ~ DESCORTEZADOllES. 

EMERGENCIA 

Nickle ( 1967) inform6 que los adultos de Dendroctonue brevioomis 

Leo. infestados por nemátodos, emergieron después de los que no lo 

estaban. La emergencia retardada de adultos de Scolytué ventralis 

parasitadoe oon·nemitodoe f'ué observada ipn 1967 por el mismo autor 

este hecho pudo ser el resultado des 

1.- Las larvas con desarrollo tardío f'ueron m4s euceptibles al 

parasitismo. 

2.- El paraaitismo retard6 el desarrollo. 

3.- El parasitismo afect6 el comp~rtamiento de emergencia de loe 

adu~toe. (Niokle,1967). 

COi·iPORTA:GE!lTO D~ ATAQUE. 

El efecto de Sulphuretylencbus elongatus sobre el comportamie~ 

to de ataque de hembras de Soolytus ventralis :f\lé ampliamente deeor.!, 

to por Massey (1964) 1 quien encontró que las galerías construidas 

por tales hembras rara vez excedían de unos centímetros de longi

tud. 

A diferencia del parasitismo que sufren loe escarabajos por o-

tj1os g¿neros de nemátodos, talas como Contortylenohua y Sphaerulariopsis 

(Massey,1960,1962) Sulphuretvlenchus cambia el patrón de comporta

miento de las hembras gravidae resultando en una aberrante oonetru_Q, 

oi6n de galerías; de 198 at~_;aee heohos por hembras infectadas con 
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Soolytus ventralis el 53% consieti6 de una entrada y eollllllente 

muestra un al.argamiento de las galeriae. Las he111bras f'uertem4nte !!!, 

fectadae construyeron galerías largas y ocasionalmente depositaron 

huevos f&rtil.es, pero no a ambos lados ni de una manera continua(~ 

hraf y llerryman, 1970~.) 

REPROOOCCION 

Massey (1964) info:rm6 que las hembras de Soolytus ventralis P.! 

raeitadas por Sulphuretylenchus elongatus no d4positaron huevecilloe 

debido a que hubo una reducci6n drástica en ~a reprcduooi6n. Reid 

(1958) in Ashraf y I!Orryman 1970) señal6 que la fecundidad de he~ 

bras de Dendroc~onus ponderosas ea substancialmente reducida por la 

infestaci6n de Supliuretylenohus elongatue (Masaey,1960) el mismo n.!, 

mátodo es el responsable de la r&duooi6n en un 52% en la oviposici6n 

de .!J2.!!. conf'usus Leo. otro nemátodo, Sulphuretylenchus .!U?.• reduce la 

fertilidad de el descortezador mencionado anteriormente (Niokle,1963). 

Ashraf y :Berryman (1970a), encontraron que en una poblaci6n de 

hembr11s de Sooly"tus ~~infectadas por SUlphuretylenohus 

elongatus el 8~ eran est6rilee y las restantes 11% eran capacee de 

depositar huevecillos viables. Las hembras f&rtilea paraaitadas con.!! 

truyeron galerías normales, pero la oviposici6n tuvo un decremento en 

el número promedio de huevos puestos por cm. de túnel. El grado de ª.! 

teriLidad paraci6 estar aosiado con la intensidad de infeooi6n por el 
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nemátodo; sin embargo las disecciones cueatran que las hembras f6E, 

tles parasitadao~ntenían hueveoillos y larvas de nem4todos. 

El efecto de loe nemátodos sobre los tejidos reproduc~cres de 

la hembra de los insectos ha addo registrado por algunos autores. 

En algunas ocasicnes loe ne~&todos parecen tener. poco o ningún efe.!!, 

to (Saunders y Norris 1961) mientras que en 'otros casos pueden re

ducir y atro~iar los ovarios de sus huéspedes (Massey,1974). 

En hembras de Scolytus ventralia infectadas con Sulphuretylenohus 

elongatua, los 6rganos reproductores fueron completamente rudimen.

tarios; cuando las infecciones fueron leves o n.edias, loa ovarios 

estuvieron algunas voces reducidos y el germario pparecia tranlú-

cido. El. desarrollo de los oooitos en el vitelario, parece haberse 

detenido, ya CJ¡le estos fueron reducidos, mal formados y tranapares_ 

tes. Las observaciones sugieren que la suprssi6n inicial del desa.

rrol lo de l~a oocitos, resulta de la eecreci6n de sustancias t6xi

cas por larvas d•3l nemátodo, y por la inanioi6n del vi telario ( Ol

dham, 1948JPouvreau, 1968, in As~~af y IlerrY111an, 1970b). 

Los testículos de f.Co organismos de Scolytus ventralia fueren-

examinados y tendieron a ª'r normales en todos los casos, aun en 
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los individuos fuertemente infectados. Las cruzas ente maohoa no.!: 

males e infectados con hembras demostr6 que loa nemátodos tienen 

un gran efecto sobre el sistema reproduotor de la hembra (Ashxaf 

y J3erryman 1970b). 

En 1970bAshraf y llerryman concluyeron que el daño a loa 6r

ganos reprodu~tores de Scolytu6 ventralis por Sulphuretylenohus 

elongatus,estuvo relacionado con la intensidad de la inf6oci6n y 

el grado de desarrollo de los nemátodoa, Parece ser que la irifeo

ci6n por unos cuantos nemátodos adultos tiene poco efecto patolfr. 

gico sobre el tejido del hos;edero y que los cambios ocurren dee

pu~s de que la masa de larvas eclosiona en el hemoceloma, 3eto da 

como result"do una fuerte infeoci6n que puede llevar a la atrofia 

completa de los 6rganos reproductores, prinoipalmente ovarios. 

La penetraoi6n de las larvas de los nemátodos al tejido del 

hospedero no es observable en los primeros estados de infecoi6n, 

y se puede concluir que los nemátodos obtienen su alimento de la 

hemolinfa del mismo. Los primeros efectos patol6gicos sobre los 

6rganos internos de Scolytus ventralis fueron mia rápida desin't!, 

graci6n y nell!rosis celular, da como resultado esterilidad, 'inte

rrupci6n del aparato digestivo y la muerte eventual del escarab,a; 

jo (Ashraf y ller:ryman 1970b). Por lo tanto, la primera tesis que 

se pro:puso es que los efectos eran causados por sustancias t6xi

oas sevretadas por las larvas de los nemtodoa (posiblemente enz! 

mas histoliticas) o excr0tadae en loe productos de desecho (Thong 

y ~ebster,1972). 



31.-

Los efectos patológicos secundarios, aausados por la penetra 

ción de las larvas de nemátodos dentro de los ó~ganos internos, 

f'ueron raramente observados en los últimos estados de infestación. 

La invasión a los órganos pudo haber ocurrido .¡or no haber nutrien. 

tes en la hemolinfa. La esterilidad de las hembras 1'u6 mayor que 

en los mac:•os, aun cuando las pil>blaciones de nemátodos fueron bajas 

por los efectos que las toxinas producen sobre los corpora allata 

y su control en la maduraciPri de los huevos. (Thong y Webster,1972). 

SUP¿RVIVE!ICIA 

El nemátodo Sulphuretylenohus elonl\atus no daña seriamente a 

su hospedero Scolytus ventralis, hasta que el escarabajo adulto ha 

localizado nuevo material para iniciar la cría. De ese modo ~see.:!! 

ra un nuevo abastecimiento de hospederos-larvas para su descendea 

cia.Sin embargo co1::0 un parásito obligado, Sulphuretylenchus 

elongatus puede ser considerado iorimi ti vo e inefioien te por la al 

ta incidencia de esterilidad en hembras infectadas y la muerte .e, 

casional en uus diferentes estadios de desarrollo. 

Las larvas de s. elongatus fueron ocasionalmente observadas 

sobro los huevecillos de 3CQl;yttus ~entralis las cuales penetran 

y matan al huevo; posiblemente alimentfuldose dentro de 61. El P!! 

rasi tismo de los huevos fuli observado en siete de los 2·5 tirboles 

exar.iinados y varfa de menos de uno al ocho por ciento ente los 

árboles (Ashraf y Berrym~, 1970a.) 



J;a mortalidad de las larvas debida al parasitismo por s,_ elonptus 

tuvo un pnmedio de 4% en 1967 y ~ en 1968, De esas larvas mue~ 

tas, el 96~ corres¡,ondi6 a los primeros tres estadios de desarrc-

llo, la mortalidad solamente f'ué observada después de que los ne

mátodos hubieron madurado y reproducido dentro de las larvas del 

insecto¡ los jóvenes nemátodos fu.aron ocaeionalmente observados .2. 

mergiendo de sus hospederos muertos o moribundos (Ashraf y Berryman 

1970 a.) 



III. MAT.LR.IAL]!;S ! l.UTüD03 

El presente trabajo se inioi6 en el mes de enero de 1980 y 

ooncluy6 en octubre de 1981, con recolectas de diferentes ~ne

ros de escolitidos; los géneros de coníferas mt:estreados :f'Uerons 

~' ~' Cupressus y Juniperus. De estos hospederos se rev,1 

aaron diferen~es partes del árbol, ya que hay especificidad de 

los cole6pteros en partes comos cuello, tronco, a diferentes al'f\!! 

ras, racillas j6venes, conoo, étc. Los sitios de colecta :f'Ueron 

variados, debido a que se muestre6 en gran número de zonas para ª!!. 

mentar la probabilidad de encontrar más especies de insectos. Los 

principales lugares de colecta fueron: Tequesquinahu~c, Méx¡ ¡ial'

que Nacional de Zoq~iapan, Méx.; Pueb¡a; Zacualtipan, Hgo.1 El 

Chico, Hgo. Las alturas donde se localizaron las zonas de colec

ta variaron entre los 2200 msnm. y 35c:~ msnm. afectando e eta vari§. 

ble principalmente la zonaciQD de los hospederos. 

No se u tiliz6 un tipo especial de !'1Uestreo, en. el campo se 

localizaban los probables hospederos por sintoMatolog!a externa y 

se r ocurría a la revisi6n. La sintomatologia para los árboles en 

pie era la sig~iente1 ramas de color obscuro como si estuviese el 

árbol se~o, localizaci6n de a.:;ujeros de entrada dol insecto con .!! 

serrín o sin el. Para los árboles postrados era más fácil, puesto 

que se faci~itaba la entrada de los inaectos y con esto aumenta 

la probabilidad de parasitismo. Se revisaba la parte del Arbol que 

está en contacto con el suelo, que es donde la humedad es mayor. 

Tambi6n so utilizaron trampas para atraer a los insectos, esto se 

hizo on los casos de que hubiese poca diversidad y poblaciones P.2. 
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queña.s de insectos; para lo anterior se derribaban ramas jóvenes 

de árboles sanos y se colocaban en sitios húmed~s y donde no ino! 

diera.n :rayos solartls de manera. rlirecta, se dejaba pasar aproxima.

damen te un mes y se revisaba para conocer si hab!a tendio éxito el 

ataque • 

.El máximo de organismos diseota.dos por especie fué de 100, en 

el caso de que la abundanoia. lo permitiera., ya que en algunas esp~ 

oies como Socl:rtus mundus que para.sita a~ religiosa solo se 

pudieron recolectar cinco organismos. 

El número de recolectas no i'ué el mismo para los diferentes 

~neros ya que en algunas ocasiones solo se colectaban de tres a 

oinco parejas que apenas iniciaban el ataque sobre un individuo y 

en otros casos se encontraron hasta dos ceneraciones en el mismo 

tronco. Cuando se encontraron insectos que todavía no llegaban al 

estado adulto, se seccionaba el tronoo y se transp9rtaban al la.

boratorio para esperar la emergencia.·, colocWidose en una. cubeta 

de metal cerrada y con solo una abertura que se oonceotaba a un 

frasco de vidrio donde se colectaban los escol!tidoo. Los datos 

que se tomaron en cuenta a.l realizar la colecta fueron loe· aj_ 

guion tes: 

a) especie del hospedero y localiza.oi6n ~eogrAfica 

b) Looalizaci6n del descortezador sobro el·~rbcl 

C) presencia de algjn otro génerh do esool!tido 

d) condici6n dol hospedero 

e) sexo del insecto 

f) estado de desa~rollo del insecto 
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Una vez roalizadas las colectas se les trasladaba al labora

torio para efectuar la disecci6n ?o m~s pronto posible, en el ca

so de que no se practicara el mismo día de colecta, se guardaban 

en el refrigerador por uno o dos r.J.ías con alimento (corteza del ho,!! 

pedero), aunque lo anterior no es muy recomendable porque pract.!, 

can el canib9.listao en condiciones de laboratorio. 

Antes de realizar la disecoi6n se procedía a identificar el 

organismo a nivel de especie, ~exarlo, anotar su estado de desa

~ro_lo; se le ~avisaban los ~litros, ya que existen nem~todos fo

~ticos que se localizan en esta parte del cuerpo. Tambi6n se CC!!!, 

probaba la existencia de otro tipo de organismos sobre el cuerpo 

oom.c· ácaros. 

Previa a la disecci6n se adormeoian los insectos en alchohol 

7f1%,, para evitar el sufrimiento y momien to, se colocaban en una C.!!:. 

ja de Petri, con agua o eoluci6n salina ya que si hab1a presencia 

de nem¡todos cayeran en un medio acuosos y evitar de esta mr,.nera 

alteraciones de su morfología. Se inmovilizaban a los insectos fi 

já.ndolos con un alfiler quo atravezaba el pronoto y se insertaban 

en la parafina colocada en el fondo de la caja de Petri, posterio,!'; 

mente se lea quitaban los 6litros y se ~racticaba una incisi6n d~r 

sal en los terguitos para llegar a la cavidad corporal, que es dO!!, 

de se alojan los nemátodosi este procediniento se realizaba bajo 

el microspoopio de diseoci6n a diferentes aumentos segun el tama

ño del insecto. :Sn el. caao de existir hembras paráei tas se pueden 

visualizar fácilmente, al igual que las larvas, y~ sea que tengan 

movimiento o carezcan de 61. Se anotaba el número de hembras, P.2 

sici6n, larvas y presencia de huevecillos. :Cl número de especies 



de insectos disectados fU' de 20, con un total de 893 organismos. 

Después de anotados los datos anteriores, se procedía a fijlll: 

los oon A?. A. o cor. alcohol 7r;y¡(, caliente. Si se fi·jaba.n oon el pr,! 

m6ro se oon tinaa.ba con la técnica de Sehinhor•t ( 1966) y si la u

tilizada era la segunda sustancia se aclaraban con lac~ofenol o 

ltquido de Lent. 

La ident1ficaci6n de los nemitodos se realiz6 bajo la superv! 

ei6n del I•~.enU. Rafael Lamothe A., en el laboratorio de Helmintol,E. 

gia del Instituto de Biolog1a de la Universidad Nacional Aut6noma 

de Mé:ioo9 y en el laboratorio de Fi topatologia del Colegio de Post

graduadoa bajo la auperiviai6n ddl Doctor Carlos Sosa .Mosa. 



IV. Rl.1'3L"LTlillOS Y DISCUSIC!1 

T.AXC?;c;.¡IJ. 

Los nem&todos encontrados pertenecen a un orden, un suborden, 

dos superfamilias y tres familias, tres g6neros, según el criterio 

de Massey (1974). 

Clase 

Subclase 

Orden 

Suborden 

Superfamil ia 

Familia 
~ 

Glinero 

Familia 

Gtinero 

Especie 

Familia 

Gli11aro 

Nema.toda 

Secernentea 

Tylenchida. 

T-.rlenchina 

Neotylenchoidea. 

.Allantonema.tidae (Pereira,1931) Chitwood y Chitwood 

1937 

Para.si t·rlenohus Mioolatsky, 1922 . 

Contortylenchidae Rhüm, 1956 

Contortylenchus Rhüm, 1956 

Conto1:1t•:lenchus cribicolli Massey, 1974 

Aphelenchoidea (F'~chs, 1937) Thorne 1949 

Aphelenchoidid.ae (Skarbilovich,1947) Paramov1957 

fursaphelenchus 
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OlmERALIDADES DE Contortylenohus 

La.e he1Ubras par!11i ta•, poeeon un cue'rpo largo, y lilinuoao o 

oorto y tuerte. La cutícula puede sor lica o con oetriaoionos· tr&:\i 

.,.reas, la región de loa labiolil generalmente cónica, pero puedo aer 

redondeada con labios cubiertos on la madureE por el deaarrollo del 

cuerpo. Estilete relativamente tuerto, oon o sin n6duloa basa.lea, 

nunca ee desplaza por91 desarrollo del CUGl'lJOJ eaótago usualmente 

viaiblo, intes'tdno oacuroJ un solo ovario replegado aruohas veces 7 

con loe oocitos ar.reglados en hileras de dos a tres, útero largo, 

conteniendo muchos huevocilloa en loe organismos maduros, la po:r>

oi6n anterior actua como espermatooa. Cola dorealmente arqueada, 

vulva uuua111111%lte deprimida fuertemente, vagina corta¡ ano y r&oto 

uaualmtnte visibles, la porci6n poetflrior termina de forma. oónioa 

con o •in ·muero. Ovíparos. 

GENERALIDADES Paraeitylenchuo 

Las hembras par!eitaa pueden sor oortaa y fuertes o J;a.rgae y 

delgadaa. L& outíoula lisa o oon eetriae transveraaa. La región 

de loa labios UllUalmento cubierta por el crecimiento del cuerpo, 

estilete U11JUalmonte viaible, corto oon o ain n6duloe basales, fl',!. 

ouentemento desplazado por el desarrollo de loe ovarios. El poro 

excretor y el anillo nervioso vitnon a obacurecers• por el deea

rrollo del cuerpo. Vulva en poa1ci6n poaterior, oasi siempre t•!:. 

minal, cercana al anoJ un solo ovario, porci6ri poaterior umaJ.mea 

te redondeada• 
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RESULTADOS. 

Como se obs•rva en el primer cuadro, de laa 20 espeoiea do 

desoortémadorea diaeotadoa, 13 de ellaa atacan a Gepeciee diterea 

tea de ~ y el reato a ~' Cupreaaup,y Juni;perus, El nmacro 

de organiamoe disaotadoe tB111bi6n :f'u6 variablo pueoto que en algu-

noa oaaoa especie& como Soolytua ~ y Phloeosinua aerratua.Lae 

parijaa que se enoontraroa apoDas iniciaban el ataquo, oauaa que 

probablemente di6 como reuultado un bajo número de organismoa co-

lootallos. 

De las espooios de descortezad.ores diaectadaa, únicamente ae 

encontraron paraai~daa 11 de ell&a. Esto no aie;nitioa que las re.Í, 

tantee no aean parasitadaa, puede deberse a diferentes faotorea e~ 

mo1 

a) Que el número d• organiat!loe diaeota.4os en el caso de Soolztµ1 

mundu1, Phloeosinua aerratua y Dendrootonua mezioapus fu6 a1niao. 

Pere eato no debería de obtenerae en el oaeo da las especies rea

tantea oomo°'son Onathotriohgg euloatua, Pit¡ophthorue .!!:2sJ. en Abioe 

roligioaa y Pit:ypphthorua ~ en Pinua radi&t&J Phloeoatnua deleoni 

Hylur89p! longiponnia e Hylurgope planiroatria. 

b) La infestaci6n no ea uniformo, lo anterior pudo haber aido 

posible dobide a que la poblaoi6n rovitiada estuvioeo sana y la no 

oolootada preaentara loa par4eitoe, esto.ha sido reprotado por !la_ 

•••Y (1974) qáien encontr6 que oeroa del 75% de Contortylonohua 

reveraua ae encuentran en l& mitad de una poblaci6n de larvas do d•A 
. ' 

oortozadoroe y el 50% restante no presentaba la. infeooi6nJ aunque 
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esta opci6n sería difícil para el daao de Pityophthorua .!l!• aaooi.!. 

do a ~ radiata • Hylurgopa planircatria asociado a ~ hartevii 

porque considero que •l número de organie~oa reoolec~ados en estos 

ojemploa era representativo para enoont.a" au1t11ue f\loae un bajo po!: 

oentaje de paraeiti8lllo. 

o) Que no exista la aeociaci6n Bemltodo-Inaecto on estas espooiea, 

7 podría aer probable ya que bibliogrlficamente no se han encontr._ 

do ne11&todoa par&aitoa en laa siguientes espacias• Dendroctorma 

mexieanua, Hylurgope planiroetria1 Ga&thotrichua auloatua, aunque 

hay inf'oraaoi6n de parasitismo por n•m'-todoa para otras eepooioa 

de loa 8'neroa moncionadoa. 

Por lo que reapedta al g6naro Phloooainua, loa datos son no

ga ti vos an cuan to a paraai ti amo; y no hay ninguna informaoi6n bi

bliogrlfioa para Gnathotriohua; aunque es1.o último no puede tener 

gra·.-i si¡¡ni!icanoia ya que para Paeudol!yleainua no _se reportalaa pr!, 

senoia de ne11&todoa y en el presen~e trabajo PaeudohJrl.eainue 

Tariegatua se encontr6 paraai tado. · 

D) La auaenoia de paráai toa ta111bi6n pudiese estar in.nuida por 

la presencia de §.caros en las galeríaa de lea de~:cortezadoree, ya 

qu• algunas espooiea se alimentan de estos. 



ouatlro No.1 

Especies de uescortezll.llor Boapedero Loou.lidad Fecha 8 de organi•mo• # de crgacis-
exaruinados mos infectado& 

1.- Deudrootonue ~ !i!ll!.!! radiata Tepetlautoo, Mfx. 3/III/81 25 5 

2.- Den.iroctonua adjunotuf ~ hartlleirt,1 Tequesquinahuao1 M6x. 6/II/81 29 5 

3.- Dondroctonua mexicanua ~ paaudoatrobus Carretei·a Texcooo, Méx. 4/ II/f.1 6 o 

~ po.tula. Zacualtipaa, Hgo. 2/VI./80 69 30 

~ hartwegii Tequesqui1oahuao1 M,x. 25/VI.I/80 5 2 

5.- I¡;e ::.nteS!'er ~ 12seudootro'bus 
¡ 

Zoquiapan, ldtlx. 21/V/81 48 3 

Pinus hartwegii Zoquia¡,ar., }!6x. 6/III/81 34 4 

6.- IP• bona.neoaei ~ hartwegii Tequesquinahuao,ld6x. I¡VI¡VII¡80 100 25 

7•- I12s mexioanu• Toqueaquinahuao,Méx:. 5, 13,2c,3o¡V¡80 72 17 

8.- Couoph ti. orua pondero sao ~ 12a.tula El Chioo, Hid&igo. 25/VII/80. 11 10 

9·- Hylurr;op11 pJ?aniroatru ~ hartwegii Tequeequinahuii.o1 M6x. 20/ 30/VI/81 55 o 

10. Hylur50ps inoomptua ~ pseudostrohu• carretera a Apizaoo 3/II/81 33 11 

11. liylure;ope longiper.mi s ~ hartwegii Zoquia.pan, M6x. II/81 39 o 

12.-Rl[l&•t•s e:;raoili• ~ ha.rtweerii Tequesquinahuao,M6x. 18/VI/81 33 14 



Cont. CUADRO No. 1 

~ATERIAL EXAMINADO 

Eapooies do dosoortezado:rea Hoapedero 

13.- B;rlaatea ~ ~ bartV9d 

14.- Onatotriohue auloatua ~ religioea 

15 •• SoolYtua ~ !E!!.! ralig!oa& 

16.- Paeudo&laainu1 variegatu9 b relifiloea 

17•- PitYphthorua .!!:2s.1 

18.- Pi'SrophthOruJ! ~ 

19.- Phloooainuo aerratua 

20.- Phloeoainu• deleoni 

Ab1ea raligioaa 

E.!nB! radiata 

Cupraasu• ~· 

Juniperua .!P.• 

Looalidad Focha 

Tequesquinabuao,M6x. 18/VI/81 

Tequooquinahuae,M6x. 30/VI/81 

Tequesquin&haam,K6x. 23/X/81 

Tequesquinahuao,M6x. 19/VXII/81 

Zoaqqiapan, M6x. 20/VIII/80 

Toqueaquinab:mao,H6x. 19/III/80 

Carr. MA~ioo-TexGooo.2/III/81 

:ii1 Ohioo,Bgo. 22/VI/81 

# do orgen.iomoa # de ore;anie-
examine.dos mos infectadoa 

5 '3 

25 o 

5 o 

34 5 

39 o 

70 o 

8 o 

30 o 
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En el cuadro no.2 ae presentan loa resultados obtenidos de la 

la identificaci6n, en la mayorta de los nem,todos únicamente a ni

vel de g6nero debido a que gran parte de los neml.todos eran larvas 

o hembras muy j6venes (cuadro no.2) donde los caracteres de loan~ 

mltodos utilizados para la idantifioaoión no estaban presentes e 

no eran claramente viaibles y cuando ae encontraban hembt-as aaduraa 

,,ataban repletas de hueveoilloa o larvas y la payor parte de sua 

6rganoa habían degenerado. Se llegó a la espacie en el caso de 

ContortYlenchus oribioolli que paraaita a Il!.!! grandicollia e !J?.! 

bonanseai. 

Como ae ve en el cuadro no.1 el grado de parasitiamo ea 

muy variable, en el caso eayeoifioo de Ip• integer notamos que 

ea el porcentaje m&s bajo de 1.5% y en le resto oscila del 14.6~ 

al 6f11,. Un factor causante del bajo porcentaje de parasitismo, pu

do uabur sido que los huevecillo& y larvas estw:i separadas cada 11-

no en su nioho o t11na.s respectiva~ente y por lo t::mto s!loa excro

mentoa con larvaa y hueveoillos se localizan en un solo nicho, no 

VIUl e poder emi~rar hacia otro~ para hacer m!s nummrosa la inteo

o16n. 

En el caso d• Dendrooton\IB valena y loa descortezadoree seoun. 

darioa como !J!.!, el increvien to en el porcentaje de paraei t iemo (ver 

cuadro no.2) puede estar dado porque la poblaci6n de nemátodos que 

lleven ae sumen a los que ya se enouentran preeentes en el ~rbol, 

adomAs que permanecen de dos a tres genoracione en el mismo hoape

dero y se puede continuar dando una reinfestaoi6n. En el caso de 



CUADRO No.2 

PORC.i!iNTAJE 1lli P.A.IlASITISMO !, NEMATODOS illlDOPARASITOS 

E•p•ci•• •le deaoortez!M!lor . Eupeoie d• nemitodo % de infeooión 

1.- Dendroo tonu s .:!!!.!!!!.! 

2.- Dendroctonua adjunotu• 

.3.- IJ.?• inteB!r 

4.- Ipa grandioollis 

5,- Ips bonanaaai 

6.- lps mexiosnu• 

1.- Cooopthorua ponderosQA 

a.- Bylurgoy• inoomptyt 

9·- Bzlaatas gracili• 

10- Bylastes :n.orhi 

Parar.it· lenchus .!!1!.:.1. 

Contortylenohua .!!:2.tS, 

Parasitylenohuu ~ 

Contortylenohus ~ 

Contortylenohua oribioolli 

Contortyp~aohu! oribioolli 

ContOl.'tylenchua .!&.l 

Contortylanohus .!m.L! 

Buraaph•landhus .!!1!.:. 

Parasi t;rlenohu• .!l?.t.1 

Paraaitylenchus J!l?:.l 

11. Paeudo]lylesinua variegatue Parasitylenchua .!!JZz..l 

29,t 

17% 

1.5 % 

43~ 

25~ 

24'}t 

24% 

.n% 

4~ 

6~ 

14.4. 

organiell!OB con~ mndura.s 

3 

2 

2 

8 

3 

3 

4 

2 

4 

1 

4 

or¿;nniamoe (con 
·óvenea r 

2 

3 

5 

9 

22 

10 

6 

11 

10 

2 

5 
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~endroctonu• Y!!.!!!,! que ea una especie muy irrestricta para atacar 

lrbolea, sea esta la causa de la pre~enoia de los gén•roa de n•m'-

todo si Para.si tylonohus y 'Oontort· .. lenchu• (ver cuadro no. 2) 

Rn el reato de eapeoiee de d•ecortezadoree se oontinrt6 encontrando 

una sola sspecie de nem&todo Oouadro no.3) as! tenemos que para 

H:ylaetea graoilis se encontr6 parasitada con Parasitylonohu• ~ 

Dendroctonue ad;iunotu!! oon Parasi tl)enohua ~; Hylurgopa inoo•ptus 

paraaitado con l:Uraauhelenohua; Coptortylenohü• .!J?:.2 asociado a .!I!! 

integer. 

En 1011 siguientes ~nero• se enoontr6 que compartian •l miaio 

nomltodo, en el caso de Ipe bonanaeai e !e..!...S!:andicolli• estuvieron 

parasitados coa Contortylonchue cribicolli, probablemente debiio & 

que ambos tueron colectados en ol misco hospedero ~ hart?egii. 

Para Pseudohyloainue variegatue colectado en ~ r•ligioaa 

o Bzlaat"a !l2!:l!! sobre ~a hartwegi:!. la raz6n de tenor •l mi-

mo g6naro de nem¡tod~ podría oxplioara&, debido a que el parlsito 

no ea eaveoífioo. 



RELACICN l?.!LG~ _!§ I1EMATúD03 :\Vi: PAIUWIT.AN !:, DI.ffilll:.'NTES ESl'BCI:::S ~ ::J5COLITIDOS 

Eapacie de Nem!todo 

Paraei txleaohus .!l!.:J. 

Paraaitylenohue ~ 

Paraaitvlenohue !l?.!.l 

Centortylenohu• .!!Rlr..1 

Contort~lenohua .!!l2z.l 

Contortylenohua oribioolli 

Euraaphelenohut .l!l!&. 

E!p!Oie da Eecolí ti do Parasi t:·do 

Dendrootonu• valen• 

Hylaatea graoilia 

Dendrootonua adjunotua 

Paeudohlfleainua variegatus 

BYl&et4s ~ 

!;e.! mexioanua 

Conophthorua p•nderoaae 

Dendrootonua ~ 

!J?!_ia ts15!r 

Ipa bonanseai 

Ipa grandioolli! 

Hylurgopa inoomptua 

Asociado a Conífera 

f1nil radia.ta 

~ hartwegii 

~ hartvegH 

lli!.!!, religiosa 

~ hartwegii 

~.!m· 
~ patula 

~ radiata 

Pinuspaeudoetrobua,_P.l!!.!:!!. hart .. ¡ii 

~ hartwegii 

Pinus hart: eeii 

~ pseudostrobue 
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CONCLUSIONES, 

De lo• resultado• anteriorea ae puede mencionar que gran parte 

de ¡oa objetivo• se llevaron a cabo aunque no totalmente, debido a 

que ne en todas laa e•peoiea de esoolítidos, la poblaci6n fu& lo ss.. 

ficientemente representativaJ as· ilitíoil aaegurar una fauna aeoci11-

da de ue1D&todos • carencia de ella. 

Por lo tanto sugiero un estudio más lar~o para lae ~speciea de 

ciclo de vida da casi un año y trabajar con menor número de e11tas1 

en localidades eatableoidas donde laa condioicnes clim!tioas sean 

favorable& a au deaarrollo o 119r medio :le t.rampa11, 

En •l segundo objetivo planteado, de los resultado• obtenidoa 

as puede concluir• 

a) Loa trea g4neroa de nem1todoa andüparásitos determina~as 

Parasitylenchua ~oon un porcentaje de 20-4~; Paraait;ylenchu• 

api2 con un porcentaje del 1-r.'1 Pa;:asitxlenohus .!lal.l oon poroen~ 

je del 14-60'%1 Contort.lenchue !2:.! con 2~~;Contort;rlenchus .!!l?d 

con 1.5~2o% Contortylenohus cribicoll! con 25-43% y lhrsaphelenohua 

oon 9~. Se consideran parásitos verdaderos puesto qua en ningu.. 

no de los ca.sos mata.ron a au hoar.edero ( 11 eapecien de eeoolíti-

dos parasitadoa) a.nque el porcentaje de p~~asitismo fUese mu7 

elevado. 

b) No se considera que exista una alta eepooifioidad a nivel 

de despacio de pa.r!si to con eapecie de l1ospedero inaecto, puesto 

que como se obtuvo en los resulta.dos~ grandioollla e !J2.!! bonaaeeai 

ambos colectados en ~ hartwegii poaesn el mismo nematodo par! 

si to Contort.rlenohua cri bicoL.i; oaaoa parecidos son los de1 
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Dendrootonua ~ e Hzlastes graciliw par~aitadoa con Parasityl•nohua 

sp2.; Ipa mexice.nus y Conophthorus ponderosas cuyo •ndopar!sito ea 

Co11tortYlenchua .!!l?!.1; Dendroctonus valens a ~ · integer con 

Contortylanchus op. 2. 

Por otro lado ha si,lo reporta4o que una sola especie de eecar!. 

bajo puede <!!atar infectada. ror dos o má2 ospooie de ncmltodos del 

mismo g'nero o diferente (Hasae~, 1974). 



FIGURAS 

1a. 

1b. 

1 o. 

1d. 

2a, 2b. - -

2o y 2d -

ªª -
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LISTA DE FIIJURAS 

Paraaitylenohua .!R.a.l 

Parasi t•·lonohua ~ 

Paraaitylenehua .!JlLl 
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Paraaitylenchua .!.J!t.l detalle anterior y poateri.r. 

Contort,.lenehua .!m! 

Contort;vlendhus ap2 

Coatertyl•nehua cribioolli 

e, oribio•lli parte poaterior 

4- ~ - - - - - - - -- lbraaph•l•nchua .!l2.• 



Fig.1a Ea~uema de una preparao16a total de 

l'araai tyl•nohu• ..2-: .! (Reabra) 

• 

Q'lmm 



Filtb• Eaque•a de una preparaci6• total de 

Paradtyleachua ~ (HHbra) 



Fig. 1o Eaqu•ma d• una 

d• Paraai tylenohu• .!.1!l (Reabra) 



1. 

J'i.g. H .• 

Eaqueaa de la parte anterior AJ y po•t•riror B 

de Paraaitylenohua .!lll.J_ 



Fig. 2a. 

Eaquema de una preparaoi6n total de 

Contortylenohue .!E:.! .. JBeabra} 

I 0.1'nrn 



Fig. 2b •. 

Elltlqeaa de la pwDoi6n anterior B; 7 po11teri•D A 

de Contort1lenol:.u11 .!E:.! (Hembra) 



Fig. 20. 

Esquema de una preparaoi6n total de 

Contort:Uenohua ~ (Hembra) 



:a 

li'ig. 2d. 

Eaqueaa de una preparaci6n de Contortzl•nohua !l!.f.5 

A parte aaterior 

B parte poaterior 



Fig. 3a. 

Eaquema de una preparaci6n total ·de 

Contortylen~hll~ cribicolli (Hembra) 



o 
·o 

o o o 
~ 
3 

1"1g. 3b 

Baqueaa de una prepar3ci6n de Cont•}'tYl~ oribicolli 

parte poaterior. 



olmm 

·-· 

A. 

Fig. 4• 

Eaqqema de una preparaoi6n de ~eapholenchua ~ 

A Parte anterior 

B Parte posterior 

•¡ 

B 
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