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INTRODUCCION. 

El programa Hombre y Bi6sf era (MAB, Man and Biosphere) se inicia 
en la UNESCO en 1970, dentro de este, el Proyecto 8 se refiere a las 
Reservas de la Bi6sfera cuyo objetivo fundamental consiste en: crear llll 
sistema mundial de reservas integrado para la conservaci6n de la flora·y 
fa\llla en áreas representativas de los principales ecosistemas, llevando a 

cabo tm desarrollo combinado entre la preservación genética y diversidad 
eco16gica a trav~s de la investigaci6n cient~fica, monitoreo ambiental, 
educaci~n y entrenamiento t~cnico y profesional (Di Castri y Robertson, 1982). 

El Gobierno del Estado de Durango, el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnolog~a (OONACyT) y el Instituto de Ecología, A.C., colaboraron para 

. establecer las Reservas de la Bi~sfera de Mapimí y de La Michil~a en el 
···estado de Durango en 1975. El estatuS legal de la Reserva de Map:inú es~• 

c~ntenido en el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial con . 
fecha 12 de enero de 1978. 

Ambas Reservas, desde su nacimiento, se encuentran bajo la 
direcd.~n del Instituto de Ecolog~a, que pertenece al sistema paraestatal 
del gobierno federal, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Programaci6n .. 
. Y Prestipuesto, CX>NACyT, Gobierno del Estado de Durango y la Secretaría de 
F.ducaci6n Pública, principalmente (Halffter .1978, Halffter .et al. 1980) •... 

' .. ' . ' --
Los prop~sitos fundamentales de las Reservas son: (Halffter et 

.!!.·. 1980) 

l. Preservar la diversidad animal y vegetal del ecosistema, asegi.lrando su 
·continuidad. 

2. Ser un centro activo de investigaci6n en flora, fauna, estructura y· 

equilibrio del ecosistema, así como la funci01 de éstos y los.procesos 
. 1 

de regeneración. 

:'·. 

3. Desarrollar líneas de investigaci6n y prcgramas experimentales de 
desarrollo en busca de nuevas alteinativas en el uso y manejo de la 
tierra y de los recursos bi6ticos en la zona de ·influencia de la Reserva. 

4. Ser un centro de educaci6n a diversos niveles, así como de entrenamiento 
rr~diante investigaci6n tanto de personal científico como t~cnico. 

, .. ;-, ,,,· .. ,: 

I;,. • ¡ .:·· 

' \~:.· 
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Los trabajos de :i.nvestigaci~n en Ja Reserva de la Bi6sfera de 
Mapi111Í comenzaron en 1974, cubriendo las conrunidades de vertebrados (aves, 
reptiles y pequeños mamíferos) y de vegetación, mismos que continuan hasta 
la fecha. 

El presente estudio pretende analizar la estructura y composici~n · 
de·1a comunidad de chapulines (Orthoptera:Acridoidea). Dado que esta 
comtmidad desempeña un papel muy importante en tm ecosistema árido, debido 
no s6lo a la diversidad de especies que la integran, sino también al gran 
nmnero de individuos que se observa principalmente durante la época de 
lluvias (Halffter, 1978). 

La importancia de la conrunidad de 'chapulines se manifiesta por . . . ' . ' 

:varios caminos: . . . ·. ·. . . 
,, . · - Como fuente de alimento de numerosos vertebrados (aves, anfibios, reptiles 

y mamíferos), as~ como de ntnnerosos invertebrados. (arácnidos e insectos 
depredadores). 

- Como consumidores primarios, ya que dentro de los invertebrados fit~fagos 
son de. importancia, debido a que presentan tma gran variedad de tendencias ; 
con respecto a su alimcntaci6n. Las densidades de laspoblaciones de 

' . 

algunas especies son altas en detenninadas épocas del afio y presentan tm. 

alto poder de. dispersión, que se manifiesta ·-en los--movimientos --locales 
característicos de algunas especies. 

- Son considerados tmo de los grupos de insectos más destructivos en 
pastizales y en agroecosistemas. (Watts, Huddleston y OWens 1982). 

- Se consideran buenos indicadores cl~ticos a nivel local y regional, por 
:Su dependencia directa a factores ambientales, como precipitaci~n pluvial. 
y temperatura (Dreux 1979) • 

METOOOLOGIA. 

Se realizaron colectas extensivas· en diversos puntos dentro.de la 
Zona Central de la Reserva y en algunos puntos :fuera de ésta, y colectas 
intensivas y siste~ticas en sitios elegidos de acuerdo a.las tmidades 
fison6mico··florísticas descritas por Martínez y Morello (1977), a excepci6n ' 
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de la Unidad No. 8 que se encuentra fuera de esta zona, considerando adem.is 
cuatro unidades que ser~ descritas en el cap~tulo de distribuci6n espacial. 
En todas ell&s se tomaron los datos correspondientes a presencia-ausencia 
de cada una de las especies. 

Se deternrip6 el coefici.ente de si.mili tu~ de ~rensen Cs = 2 j/ (a+b), . ' . 

donde Cs es el coeficiente de similitud, j es el número de especies comunes 
para las muestras a y b, a es el número de especies presentes en la nruestra 
a, y b es el número de especies presentes en la JIU.lestra b, (8{6rensen 1948, 
Southwood 1978). Se ordenaron los datos obtenidos en diagramas de Ttellis 
(Southwood 1978) y se agruparon en de:Q.drogramas para su análisis. 

Se utiliz6 la técnica de promedios recíprocos para.la ordenaci6n 
. . . . . ' . 

.• . de da.tos (Hill 1973) para efectuar. el al'll11isis de gradiente. El método · 

consiste en una aproximaci~n sucesiva que se obtiene a partir de valores 
·extremos de O a 100 para cada \IDO de los sitios de muestreo, y en base a 
~stos se detenninan los valores para cada una de las especies por promedio. 
A partir de estos valores se puede derivar a lllla nueva y más útil 
calibraci6n .para los valores de los si ti os de nruestreo. Los nuevos valores 
de estos sitios son los valores extremos de O a 100, el proceso puede ser 
repetido y los valores de las especies recalibradas. Después de varias 
iteraciones los valores se estabilizan y pueden ser tomados como la 
ordenaci6n final. -Este proceso se conoce como ''promedios recíprocos"-porque 
los valores de los sitios de muestreo determinan·los valores para las especies. 

Es importante notar que en el proces~ iterativo los valores finales 
no dependen de los valores iniciales aunque el número de iteraciones 
requeridas sí lo son. 

Para el cap~tulo de distribuci~n en el gradiente topogr~fico 
(cerro San Ignacio-Dunas) y ~ara el de distribuci6n estacional, se .realizaron 
colectas intensivas y sistemáticas de no menos de 15 días en promedio, siendo 
más prolongadas y exhaustivas en la ~poca húmeda, porque el número de 
especies fue mayor (12 períodos en total), visitando todos y cada uno de los 

· ambientes elegidos en las siguientes fechas: 

julio, 1980 
octubre, 1980 

5 días 
15 días 

septiembre, 1980 17 días 
noviembre, 1980 10 días 

,-:· 
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febrero- marzo, 1981 7 días mayo, 1981 16 días 
jtmio-julio, 1981 35 días agosto-septiembr~, 1981 20 días 
septiembre-octubre, 1981 17 días noviembre, 1981 13 días 
febrero, 1982 8 días abril, 1982 7 días 

El sistema de colecta incluy6 el uso de redes de golpeo y a6reas, 
captura directa y eventualmente el uso de trampas: jaula nocturna (Anderson 
y Wright 1952; Anderson, 1961 y 1964), que consiste en un cubo de 1 m por. 
1ado de estructura forrada por 5 lados con tela de mosquitero de malla fina, 

. la cual fue colocada en las noches y revisada durante el día; se le aplic6 
insecticida (FCR-1272, piretroide sintético 50 g ia/l aplicado en soluci6n 
al 10%) y se recogieron los insectos que se encontraban dentro de la trampa~ 
Esta trampa fue usada durante el período más htímedo de 1981 y únicamente 
en las zonas .donde el pastizal es ~s homog~neo. Los nruestreos así obtenidos 
dan solamente una aproximaci~n de la abundancia de algtmas especies típicas 
de pastizal, pues aunque homogéneos en su composici6n taxon6mica son muy 
heterogéneos en su distribuci6n (distancia entre los macollas). 

Se hicieron transectos de aproxirnadan1ente 500 m de largo en los 
tipos de ambiente considerados (ladera del cerro, magueyal, nopalera, 
pastizal y dunas) para detenninar las abundancias relativas por conteo 
directo (Southwood 1978) y presencia-ausencia de cada ma de l~s especies. 

Los recorridos de los transectos y el conteo directo se hicieron 

a la misma hora det día, (±1 hora) 9:00 - 11:00 a.ni.' para evitar errores 
debido a la actividad de estos insectos. 

Para determinar la variaci6n estacional se llevaron a cabo dos 
tipos de muestreo: 

l. Se marcaron 4 cuadrantes de 4 x 4 m en la nopalera, se tomaron en cuenta 
los chapulines encontrados en el suelo, diferenciando ninfas de adultos 
y el número de especies encontradas. 

· 2. Se marcaron 2 cuadrantes de 20 x 20 m en un matorral de LaNt.e.a.-Coll.cllo., 

se tomaron en cuenta únicamente 2 especies Boo~e.:t:tlx aJLgen.ta..ttu> y 
Llgu1to:t.e;t.:tlx pR.a11w11, especies arbustícolas que son altamente especialistas 
y que se les encuentra en LaJUte.a .tJt..identa.:ta. y en Coll.dJ.a 91i.eg9Ll 

. •:,,'• 
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. 
respectivamente. En cada uno de los cuadrantes se marcaron todos los 
arbustos de LaJLJtea tJúden:ta.:t.a, para cada muestreo se elegían 10 arbustos 
al azar dentro de cada cuadrante para efectuar el conteo de individuos 
de B. Mgen:t.a.i:.t.L6, en el caso de CoJulia. gJz.eggi se marcaron los 7 arbustos 
ubicados dentro de los 2 cuadrantes y en ellos se llevaron a cabo los 
conteos de individuos de ·L. p.ta.n.u.m. 

Se procur6 hacer los nruestreos a la misma hora del día para evitar . . 

errores debidos a la actividad diaria de estos .insectos (entre 4 y 5 p.m •.. 

'±1 h.). 

Se colectaron aproximadamente 1000 ejemplares entre ninfas y ·. 

adultos, depositados en la Colecci6n de Insectos del Museo de Hist~ria ·1 

Na,tural de la Ciudad de M~ico. P~ra la identificaci6n se cont6 con la ayuda.· 
del Dr. Marius Destamps del Museo Nacional de Historia Natural de París, 

Francia. 

. Para la parte de climatología se ~revisaron los datos de temperatura . 
~ . . ', ' . . 

·y humedad del higrotenn6grafo de la Estaci6n Meteoro16gica del Laboratorio· 
" . . ' 

del Desierto, así como los datos de precipitaci6n pluvial y.temperaturas 
máximas y núnimas obtenidas durante el período del estudio (1980-1982). 

OBJETIVOS. 

1. Elaborar tma lista. fatm!stica de las especies de Acridoidea .. 
. . . -. ' ~-

adicionando datos acerca de su biología en general, notas de observaciones 

hechas en el campo durante los per~odos de colecta, complementadas con datos · 
de la literatura. 

2. Elaborar tma clave para la identificaci6n de especies a nivel . -•' 

local con base en caracteres morfo16gicos de féicil manejo, que sirva como 
, . . . 

guía de campo para futuros estudios. 

3. Detenninar la distribuci6n de los Acridoidea dentro del área 
central de la Reserva tomando en cuenta: 

a) Distribución espacial. De acuerdo con B de las unidades 

fison6mico-florísticas de Martínez y Morello (1977), adicionando 
las siguientes 4 tmidades, no consideradas en dicho estudio: 

" 
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dunas, bajíos de dunas, mogotes y presones, bordos y vega. 

b) Distribución en un gradiente topogr~fico (cerro de San Ignacio
Pastizal-Dunas). T0111P..ndo en cuenta diferencias tanto de .suelo 

.como de vegetaci6n. 

c) Distribución temporal. Con base en la abundancia relativa y 

la presencia-ausencia de algunas especies de hábitos alimenticios 

específicos en cada uno de los períodos de muestreo. 

CARACTERISTICAS .AMBIENTALES. 

l. Localizaci6n geográfica· (Figura 1). 

La Reserva de la Biósfera de MapiJilí se encuentra. localizada entre ·•· 
' . 

los paralelos 26°29' y 26°52' de latitud norte y los meridianos 103°58' y 

103°32' de longitud oeste. Comprende un área de aproximadamente 100,000 ha 

dentro de la cual se encuentra el vértice de los límites políticos de los 

estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. 

Esta área se considera dentro de la provincia f isiogr~f ica del 
Altiplano Mexicano (García, 1972), en la sub-provincia de la Antigua Zona 
Lacustre (Alvarez, 1961). 

'· 



Figura 1. Mapi de localizaci6n de la Reserva de la Bi6sfera de Mapim:r', Durango. 
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2. Geología. 
La gran extensi6n de tierra comprendida dentro de la antigua 

zona lacustre .al iniciarse el Terciario, fue intensamente plegada. En su 
mayor parte se fonnaron profundos valles y sierras; de estas últimas, la 
erosi6n ha dejado bloques montañosos que han perdido sus rasgos originales. 

. Durante el Mioceno hubo una gran actividad volcánica entre el área· 
de Ojinaga y Boquilla, después de esta actividad, el área fue fallada y 
plegada, lo que dio origen al sinclinal de la g¡·an curva del r~o Bravo. 
·La elevaci~n de las montañas destIUy6 la mayor~a de las líneas de drenaje 
existentes y fonn6 cuencas estIUcturales entre las cadenas de montañas • 

. Posterionnente, se convirti~ en un sistema intercomunicado de cuencas 
cerradas que al llenarse.con depósitos lacustres fonn6 las llanuras 'desérticas . . 
denominadas ºbolsonestt, con remanentes de lagos como los de Mayr~, 

· Tlahualílo, Bustillos y Patos (Alvarez, 1961). 

El área de la Reserva comprende el remanente de la Laguna de 

Palomas, cuya principal fuente de agua es el arroyo de la India. 

Dividiendo la Reserva en cuatro cuadrantes y teniendo como centro 
el Labor.a torio del Desierto, podemos observar: 

a) Cuadrante Suroeste (SO) • Predomina el aluvi6n cuaternario 

. , .. 

en tm 75% de su extensi6n con -la presencia de conglomerados al Este; .. _ · · 

acompañados de elevaciones de roca ígnea entre los que se encuentran basaltos 
·como el cerro San Ignacio y roca extrusiva ácida en menor cantidad,. como en 

Torrecillas. 

b) Cuadrante sureste (SE). Predomina·el aluvi6n cuaternario en 
un 40% de su extensi6n, del resto, un ~0% está compuesto de calizas y el 
otro 30% lo componen.conglomerados y roca Ígnea, por ejemplo la Sierra de . . . 

. Mohovano, ·al t...1E de este cuadrante.· 

e) Cuadrante Noroeste (NO). Predomina el a1uvi6n cuaternario 
aunque en un 25% (parte NE del cuadrante) alterna con el paisaje e6lico a 
manera de mosaico dominando este último, además de algtmos manchones nruy . . 

dispersos de conglomerado y una pequeña faja de arenisca al Este, en este 
cuadrante se localiza el lecho o vaso de la Laguna de Palomas. 

., 
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d) Cuadrante Noreste (NE). Se presenta una mezcla de aluvi6n 
cuaternario con el paisaje e~lico que es el dominante en la porci6n N y NE 

del cuadrante. Al Sur y SE de este cuadrante se encuentran·afloramientos 
de calizas cretácicas y conglomerados, destacando las primeras, por ejemplo 
Loma Blanca y Loma El Macho. En la esquina SE del cuadrante se encuentra 

tma Mesa de basalto que sobresale entre el paisaje dominante. 

3. Clima. 

El clima de la Reserva se encuentra catalogado corno BWhw(e), 

que de acuerdo a la .clasif icaci~n de climas· de Koepen, modificado por García 
para la Rep~blica Mexicana (CartaClim~tica Detenal), corresponde a un clima 
muy seco o árido, senú-c~lido con 'invierno. fresco, con tma temperatura anual.·· 

promedio entre 18° Y.22°C (la del mes más fr~o menor de 18ºC);con un 
. regimen de lluvias de verano, presentando, por lo menos, 10 veces mayor 
cantidad de lluvias en el mes nms hmedo de la ml. tad más caliente del año 
que en.el más seco y un porcentaje de lluvias invernal entre S y 10.2% del 
total anual. 

La mayor parte de las lluvias se presentan en fonna de chubascos 
muy localizados, lo que detenniria tnia distribuci6n espacial heterogénea, 
que es caracter~stica en toda la regi~n. 

La continentalidad _y la latitud de la regi6n del Bols6n_de ..Mapim.í, 

producen los efectos más importantes sobre·las características climáticas de 
la zona de estudio. La primera debido a la distancia que existe entre las 
fuentes de humedad y la zona de estudio, aproximadamente 500 km. en línea 
recta desde los Golfos de M~xicoy de California, y también a la presencia 
de las Sierras Madre Occidental y Oriental que actúan como barreras al paso 
de los v.ientos húmedos provenientes de ambos mares (Vilchis 197~). 

El efecto de la latitud se manifiesta en el ffilgulo de incidencia 
de los rayos solares, mostrando tma relacj6n en verano de 14 hr de iluminac~6n 
por 10 hr de obscuridad y en inviemo se li1vierte esta relaci6n a 10 hr de 
iluminaci~n por 14 hr de obscuridad, con temperaturas máximas en el mes de 
junio que disminuyen hasta presentar las más bajas en enero (Vilchis, Op. 

cit.). 
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En la regi6n, la lluvia se debe en alto porcentaje a la entrada 

de ciclones tanto por el Golfo de M~ico como por el Golfo de Califo:rnia, 
principalmente entre los meses de mayo a octubre, con preferencia entre 
agosto y septiembre, en menor porcentaje por efecto de los vientos alisios, 

de l?s nortes y de los vientos oestes en ,invieino (Vilchis 1981). Por lo. 
tanto, la temporada hWneda es· en el verano, de junio a septiembre, con W1 

70% del total anual, y 85% si se incluyen el mes de mayo y octubre. En la 

regi6n se presenta tma gran variaci~n año con año, tanto en precipitaci~n 
total como en su distribuci6n temporal (Figuras 2 y 3). 

' ' ' 

Las temperaturas que se presentan a lo largo del afio muestran ma· 
distribución nonnal, con un ~imo entre los meses de junio y julio, y 

··mínimos entre diciembre y enero. 

La estaci~n meteorol~gica ~s cercana al Laborator~9,del Desierto 
es la de Ceballos, con una anti~edad de 26 años. Los datos de dicha 
estaci~n presentan cierta semejanza con los de la estaci6n meteorológica 
del Laboratorio del Desierto que únicamente tiene S años de antigCledad . ' 

(Cuadro 1). 

La variaci~n t~rmica entre las temperaturas máxima y mínima 
(promedio mensual) para Ceballos está entre 20°C y 17 .SºC y para el . ' 
Laboratorio del Desierto entre 15.6°C y 17.SºC. 

'.:·.·: 
.. ''· 
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Figura 2. Climogramas 1980 - J98J 
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Cuadro l. Temperaturas Medias Mensuales. 
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Bit)efera de Mapim! (Como per. A. dornet). · 
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4. Geomorfología y Suelo. 

Por sus caracter~sticas geomorfol~gicas y suelos, Montaña y 

Breimer (1981) distinguen den~ro de la Reserva las 6 zonas siguientes 
(Figura 4). 

I Playa Sur 

II Playa Norte 

III Zona de Dtmas 
IV Zona Central 
V Zona de Calizas ' ·O:·' 

VI . Mesa de Basal to 
. . . 

Las playas se caracterizan pc>r tener tma pendiente menor al o. 5%. 
\ ' . . ' . ,·. . 

<Presentan aporte lateral de sedimentos finos, . sales e inundaciones, suelos 
1 . . 

'en general . salinos con horizontes g~psico y arg~lico y con la presencia de 
. carbonato de calcio. 

En las Playas Norte y sur se distinguen varias sub-divisiones. 

La Zona d~ Dunas se caracteriza por un paisaje de llanura derivado 
de erosi6n o bien por dunas longitudinales de fonnas irregulares con 
pendientes de hasta 20%, en algunos casos se observan microcuencas cerradas 
donde .. la mayor parte del agua de lluvia .se infiltra y se conserva dentro. 
No pres_entan tma circulaci6n hídri~a superficial· de :importancia. En otras. 
partes (sector Sur, IIIB), se presentan vegas con actnnulaciones de sales. 

En la Zona Central se distinguen cuatro fonnas de relieve: sierras 
y cerros altos, lemas, bajada superior y bajada :inferior. 

Sierras y cerros altos. Comprende los cerros de San Ignacio, 
Torrecillas, Las cuevas, Amarillo y al conjunto comprendido dentro del 
trifiligulo fonnado por la Sierra de Mohovano, cerro Divisadero del Golondrino 
y cerro del Venado Gacho. Son, en general, de forma variada con alturas 
relativas de hasta ;iproximadamente 450 m con pendientes superiores al 30%; 

existen también fonnas de cuestas, presentan erosi6n por gravedad, erosi6n . . 

· hídrica y almacenamiento de agua en mantos acuíferos que se manifiestan como 
manantiales. Los suelos son someros o muy someros, rocosos, en general son 
litosoles con presencia de algtmos regosoles calcáreos nruy pedregosos. 

'. ~~ .. 
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Lomas. En su mayor~a son afloramientos de conglomerados, algtmos 
constituidos por basaltos y rocas ácidas, lomas aproximadamente isodiamétricas 
de escasa altitud y pendientes suaves de hasta 5%, o bien lomas de fon11as 
elípticas hasta muy elongadas con alturas relativas de hasta 25 m; todas con 
fonna de cuesta, con suelos muy pedregosos, pueden presentar, en algunos 
casos, horizonte ~lcico (yermosoles cálcicos y regosoles calcáreos). 

Bajada superior. Son abanicos aluviales coalecentes con pendientes 
del 2 al 15%, con perfil longitudinal linear en la mayor parte de su 

extensi~n, tornándose c~nc~vo en el l~ite superior. Existe un gradiente 
nruy marcado en la textura del material depositado en los abanicos desde 
grueso cerca de la sierra, hasta relativamente fino en el límite de la 

. bajada .. inferi~r. Presenta .suelos nruy pedregosos en la porci~n superior del 
.gradiente, con hOrizonte c~lcico, dando lugar a suelos gravosos. 

Bajada inferior. Son llanuras con pendiente entre 1 y 2%; al SE 
del cerro de San Ignacio se presentan relictos de dtmas f6siles con un 

importante proceso de erosi~n h~drica actual, se observa escorrentía 
superficial no encausada, segregaci6n espacial en la sedimentaci6n de las . . . 

clases texturales y en el grado de :infiltraci6n, con diferencias marcadas 
entre peladeros y mogotes. En estos Últimos se.depositan sedimentos mas 
finos y se infiltra más agua que en los peladeros, en los cuales circula el 
agua de lluvia más-rápidamente pernútiendo únicamente el dep6sito.de.las 
fracciones arenosas y limosa gruesa. El suelo en los peladeros presenta 

horizonte· g!psico-~lcico, horizonte argílico, una capa superficial de limo 
de aprorimadamente 10 on y un basamento con rodados de lutita (cuando menos 
al SE del cerro de San Ignacio). En los mogotes los suelos son arcillosos 

desde la superficie, sin capa de limo con horizonte gípsico-c~lcico y 
basamento de lutita (al SE d~ San Ignacio). 

La zona de calizas presenta fonnas de relieve variada como son 
sierras, cerros, lomas de pie de monte, lomas aisladas, bajadas superiores 
e inferiores y vegas. Todas ellas, fonnaciones típicas de calizas en su 
estructura y dinámica. 

En la mesa de basalto se nota principalmente una mesa propiamente 
dicha con erosi6n hídrica y acumulaci6n de material calcáreo por el viento, 
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. con depresiones interiores de profundidad variable y tendencia a fonnas 
elongadas, con aportes laterales de sedimentos limosos y acumulaci6n 
secundaria de carbonatos. 

5. Vegetaci6n. 
'' 

·Florísticamente, el área de ia Reserva de la Bi6sfera de Mapimí 
se encuentra situada dentro de la Provincia de la Altiplanicie en la Regi6n 
Xerofítica Mexicana (Rzedowski 1978), la cual se caracteriza por presentar 
gran cantidad de fonnas de vida con un dominio J1U.1Y claro de especies 

·arbustivas micr6filas, que ie dan la fisonomía de matorral xer6filo. . . 

De acuerdo con las características geomorfo16gicas y de suelo hechas 

por Montaña y Bre:i.mer (1981) , se observan variaciones marcadas en l!a. vegetaci.9~ 
qúe son muy claras dentro de las zonas y subzonas geomorfo16gicas antes 
descritas. 

I) Playa Sur 

- Playa: presenta estepa subarbustiva de Suae.da e H~, de .. 
At.Jt,i,plex ~t~ y ~torral de LaJVte.a presentándose la segtmda en las zoÍl.a~ 

· .. más salinas • 

.. Cauces e interfluvios: con pastizales dom:inados por Pa.rúc.wn 
· ob:i:LU>um con PM~op.U y corunidades dominadas por Ba.cic.ha!Ú6 g.fu:Uno.tia.. 

II) Playa Norte 
- Estepa subarbustiva de Atlt.Á..plex c.anece.n..6, H~ mlLt.lc.a. y P~o.6opl& 

sp. y estepa arbu?tíva de Atlt-lpiex .tit~. 

- Dtmas f~siles: ·en las lomas elongadas se observan connmidades 
hal6fitas al margen de la Lagtma de.Palomas, matorral de L~ea. y Haplopapu¿,, 
comunidades halofíticas intennedanosas y otras no reconocidas hasta ahora. 

- Vegas: se observan pastizales puros de SpoJWbo.ilu,, de H.le.alúa y 
· · Spokobo.fiu, y una conrunidad arbustiva de Pko~op.U con estrato denso de 

grarn~eas (Hil.cuúa.). 

- Costa de Lagtma. Presenta un matorral abierto de Sa.Uearúa. sp. 

III) Zona de Dlmas 

- Sector Norte. Matorrales no descritos aún y un maton·al alto de 
Pko~opÁ-6 en la zona de transici6n con las dunas de la Playa Norte (Lagtma de 

Patos). 
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- Sector Sur. 
i) Llanuras: organizadas en mogotes similares a los de la Zona 

Central. 
ii) Vegas: Pastizal de H~ con PJr.o-0opV.,, A:ttúp.f.ex ca.nec.en.6, 

algunas veces se observa SpoJr.obo.f.u.6 acompañado con H.lta.JU.a con bajos valores 
de :importancia. 

iii) Thmas: se observan matorrales de PJr.o.6opl6 o Yucca. con LaJUr.ea. 

(no descritos) • 

IV) Zona Central 
- Sierras y cerros altos: se observru1matorrales puros de LaJVLea 

.ttúdenta..ta o acompañada de Fottqc.úe/U.a .&p.f.endeJL6, lechuguillares (Agave 

lec.hugu.LU.a.), magueyales (Aga.ve MpeNWna.) y candelillares ( EuphoJtb.ia 
'' . 

Mty.&,lplúU:tleo.) • 

- Lomas: presentan matorral de LaNtea. y Fouqtúe.JrÁa con Bou:td..oua 

gll.a.eÁ.Li.Á y Ew newz.o n. 
- Bajada superior: con fonnaciones arbustivas de composici6n 

específica muy constante, las dominancias localizadas de algunas especies 
determinan la existencia de diversas variantes fison6micas que se verán 
descritas mas adelante. 

- Bajada i.~ferior: presenta fonnaciones de leñosas bajas y herbáceas 
en los mogotes y variantes de matorral de LaJVtea muy abierto en los peladeros-; · -

así como la presencia de crasicaules muy ntDllerosas en la parte alta y 

matorrales de LaNLM-Coll.rÜa. 

V) Zona de Calizas 

- Sierras y cerros altos: huapillares con Boutelou.a g1ta.CÁ1Á.6 1 

came1linares y candelillares. 
- Lomas elongadas de pie cle monte: con matorrales de LaJULea (como 

dominante). 

- Lomas aisladas: con matorrales de Fouqu..lelrÁ.a. y LaNr.e.a. (como 

dominantes). 
- Bajada :inferior: con matorral de LaJUr.ea y CoJulia.. 
- Vega: similar a la Zona de Dlmas. 
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IV) Mesa de Basalto 
- Mesa: con matorral de LaJlJLe.a., Co1t<Ü..a, Fouqu.lcuúa., Yuc.ca., nopal 

(Opl..ll1tia spp.) y maguey (Aga.ve. a.6pwUma.). 

- Depresiones interiores: con vegetaci~n todavía no descrita. 

Para el presente trabajo se ha considerado únicamente la Zona 
Central de la Reserva, tomando como base el gradiente topográfico del cerro 
de San Ignacio al pastizal de sabaneta situado al O y NO y la Zona de Dt..m.as 

al_ NO del laboratorio, teniendo en cuenta los tipos de ambiente ~s 
importantes dentro del gradiente, que ser~ descritos con mayor detalle en_ 
el capítulo correspondiente • 

... 

'.···· '' -, ;, 

·r 
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RESULTADOS 

El presente trabajo consta b~sicamente de dos partes: una 
taxon6mico-biol~gica y W1a ecol6gica, las cuales se han separado para 
facilitar el manejo de la infonnaci6n. 

En la parte ta:x:on6mico-bio16gica se analizan aspectos relativos 
a la composici6n faW1Ística, fonnas de vida, hábitos alimenticios, biología 
de las especies y habitat de su preferencia. 

En la parte eco16gica se analiza la distribuci6n de las especies 
tomando en cuenta tres aspectos: 

· RCXVIALEIUl\E 

- Distribuci6n espacial en las unidades de vegetací6n. 

- Distribuci~n en un gradiente topogr~fico (cerro San Ignacio-
. Pastizal-Dtmas). 

- Distribuci6n estacional. 

I. ASPECTOS TAXONCMICO-BIOLOGICOS DE LOS ACRIOOIDEA. 

Lista FaW1Ística de los Acridoidea de la Reserva de la Bi6sfera 

de Mapim~ (Bols6n de lvfapim~). 

I Subfamilia Romaleinae 
BJz.a.chJAtola. magna. Girard 
Plvtynote.:ttlx Jto blL6.tu6 (Bruner) * 
Tae.YÚopoda e.que..-0 Bunneister 

· ACRIDID.AE 

II Subfamilia Gomphocerinae 
Ac.a.nthe1UL6 pipeJU.itu.& Scudder y Cockerell · 
AcJr.oR..ophlt.u..ó mac.u.llpe.ruil& (Scudder) 
Boope.don nubilw1; (Say) 

Booteftix Mg el'li.a..tu.6 Bnmer 

· Cibo~ paJt.v.i.ce.p.6 (Bruner) 
t.lgUJtote..ttlx pla11Wn Bruner 
MeJl.miJUa. b-lv);t;ta;ta. ma.c.u.Upe.ruú.6 Bnmer 
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Opw ob.!>cwr..a. (TI10mas) 

PaJLopomai.a viJr..gata (Scudder) 
P.6oloCUi.6a texana Scudder 
Sy~bula mon.tezuma (Saussure) 

III Subfamilia Oedipod:i.nae 
AJz..pfúa sp. 1 

Aliplúa sp. 2 

Cono zoa. sp. 

TJt.Áme.Jto.t!top-Ui paLU.cUpe.nn.ló Bunneister 
Tltop..úiolophu..6 6oJunoóu.6 (Say) 

Ancon.ia. (?) sp. 
Oecllpocünae indet. 1 
Oecllpocü.nae indet. 2 

IV Subfamilia Melanoplinae 
. Campyla.c.a.n.tha. -hi.m.llW 

He.ópe.Jtote:ttlx ·vbtlc:Ll6 Thomas 
Mela.noplu.& la.ki.nt.Ui Scudder 
Mela.noplu.6 thoma.6~ Scudder 
Me.la.no pl1L6 sp. 

Ne.tJto~orna. rúgJz..opleUJra Scudder 

V SUbfamilia Cyrtacanthacridinae 
Sdu;.,:t.oeeJt.ca. n. túten.6 Thunberg 

Sch.ló:t.oee.Jtca sp. 

VI Subfamilia Ormnatolampinae 
ClematodCUi sp. nov. 

VII Subfamilia Leptysminae 
· Le.p.ty.6ma ! ? ) sp. 

', ·,:·; :;\ 

''_, ' 

,.· .. · 

* En la región se han encontrado 2 formas que se diferencian fácilmente por 
el patrón de coloración. J .A.G. Rehn y H.J. Grant, 1961. Las consideran 
dos subespecies de P. 1tobU6.tu.6, la p:dmera de color gris claro o blanco, 
con manchas negras en el prenoto, reconocida como P. Jr.abU-O:t.Lui Jr.obLUi:t.Lui¡ 
la segunda de color gris obscuro o gris rosado, reconocida como P. ~obu;.,tuli 
o~cuLtu;.,. En el campo se han encontrado ambas formas co~ulando, aunque la 
primera es característica de zonas pedregosas y la segunda ae zonas con 
suelo de textura fina. 
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a) Composici6n·Taxon6mica 

La fauna de la superfamilia Acridoidea en la Reserva de la 
Bi6sfera de Mapimí, Durru1go, est~ compuesta por 32 especies que se agrupan 
en siete subfamilias, una perteneciente a Romaleidae y las restantes seis 
a la Acrididae (ver lista anexa). Las subfamilias ordenadas por su 
importancia en funci6n del nrnnero de especies presentes en cada una de ellas, 

nruestrall claramente que las mejor representadas son: 
Gomphocerinae y Oedipodinae, sigui~ndolas Melalloplinae y Romaleinae 
(Cuadro 2). 

a.1 Formas de Vida. 
El t~nnino forma de vida se refiere, como lo cita Uvarov (1977, 

p. ~72, bas~dose en los preceptos establecidos por Hancock, 1911) .a que 
"el· babi tat real de lll1 animal es~ detenninado por el lugar en donde 
habitualmente se multiplica". 

Uvarov op. cit. reconoce, en los Acridoidea, básicamente cinco 
fonnas de vida que son: acuícola, arborícola, herbícola, graminícola y 

' . . 

terrícola, más algunos tipos intermedios, tomando en cuenta tanto caracteres 
morfol6gicos como los habitat que más frecuentan. 

En el presente trabajo, las fonna.s de vida propuestas por Uvarov 
' 

se han modificado para su mejor-comprensi6n, defini~ndolascon base .en ~l 
habitat de mayor frecuencia y a caracteres morfol6gicos externos que se 
resumen en los tipos siguientes. 

Terrícola (Tr). Comprende las espeéies que viven sobre el suelo 
y se alimentan básicamente de plantas herbáceas pero sin subir a ellas, 
atmque en algunos casos, las usan para descallso. Los huevos siempre son 
puestos en el suelo. 

Arbustícola (ar). Incluye especies que únicamente viven en los 
arbustos. Presentan una considerable variaci6n en su morfología (proceso 
prosternal, uñas de los tarsos y arolio}, relacionada a su hábito de 
descanso sobre las diferentes partes de la planta. Los huevos usualmente 
son puestos en el suelo. 

Herbícola (Hr) • Agrupa las especies caracte-rizadas por presentar 
una fonna de cuerpo ~s o menos cil~drica, modera1damente alargada y algo 
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Cuadró 2 . Composici~n Taxon6mica 

Importancia por número de especies y porcentaje de 

las mismas para cada subfamilia de Acridoidea. 

Importancia Subfamilia No. de porcentaje Especies 

1 Gomphocerinae 11 34.37 % 

2 Oedipodinae 8 25 .00 % 

3 Me'lanoplinae 6 18.75 % 

4 Romaleinae 3 9.37 % 

s Cyrtacanthacridinae 2· 6.25 % 

6 Ommatolampinae 1 3.12 % 

7 Leptysminae 1 3.12 % 

T o t a 1 32 sp 99.98 t 

,· ;::.,: 

<,I. 
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comprimida a los lados. Estas especies viven en espacios abiertos con 
tendencia a moverse sobre el suelo cuando cambian de tma planta a otra. 

Los huevos son puestos en el ·suelo. 

Graminícola (Gr). Comprende las especies que viven en o entre 
los pastos, su cuerpo es relativamente más alargado y comprimido a los lados 
que el de las otras fonnas de vida, y tienen más oblicua la cara. Los 
huevos son puestos en el suelo, entre el pasto o en la base de los macolles. 

Además, distinguimos como formas intennedias la arbustícola
herb~cola (ar-hr) y la graminícola-arbustícola (gr-ar). 

En el Cuadro 3 se muestra el n6mero de especies de las subfamilias 
en cada tma de las fonnas de vida consideradas. 

Las especies inclu~das en la colt.mma de f onna de vida no determinada 
(Nd) ha sido por el escaso material colectado. 

La subfamilia Oedipod1nae tiene tendencia hacia la vida terrícola 
que se presenta en seis especies del total de ocho colectadas, existiendo 
dos con tipo de vida no detenninado. Todos los Oedipodinae terrícolas 
presentan una coloraci6n críptica que los confunde fácilmente con el suelo, 
protegiéndolos de los depredadores. El caso mas notable al respecto es el de 
TM.mvr.o:tJtopi.6 paiUCÜpe.nriÁÁ, ~uya parte dorsal (prenoto y tegminas) presenta 

tn1 mayor contraste entr_e tonos obscuros y ~claros, en .las zonas más 
pedregosas, este contraste disminuye confonne el terreno es-menos pedregoso, 
característica que se ha notado en las series de' ejemplares colectados en 
los diversos ambientes del gradiente cerro San Ignacio-Pastizal-Dunas. 

La subfamilia Gomphocerinae es la mas diversa en lo que a fonnas 
de vida se refiere, tiene representantes en cada tma de ellas (gr > ar > tr 
> hr) y, es el gnipo dom:inante entre los graminícolas. En la forma de vida 
arbustícola existen tres especies de Gomphocerinae, segundo en importancia 
dentro del grupo, de las cuales dos son específicas de ciertos arbustos 
(LahJLe.a., CoJz.cüa y FloWU!J'l.6.i.a). 

Las especies de la subfamilia Melanoplinae presentan claramente 
tma tendencia a la vida arbust!cola y en menor medida hacia la herbícola
arbustícola. 

1 

. ., . 

. " '", ... :·;;.· 
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. ComposiFi~n Taxonómica y Fo~mas de Vida de los Acridaidea de la 
. . ¡ 

Reserva de la Bi6sfeta de Mapimí, Dtjrango. El ndme~o entre par'n~ 
· . tesis .indica el ·número. de especies ~n cada subfamilia·. 

. . . . . . : 

Gr.:.graminícola, tr-terrícola, . ar-arbust íc ola, hr-herb!cola. 

hr/~r-herb!cola. a.rbuet!cola, gr/ar-gramin!cola arb~bt!cola 

Nd-no determinada. 

GraminícÓla Terrícola Arbustícola Herbícola . Herbícola 
Arbustícola 

Gram:inícola 
Arbustícola 

(3} spp o l . o ·o 1 1 
•. ,l 

., '! 

(11) spp 5 2 3 1 o o 
' "· 

( 8) spp .o '6 o·. o o o 

( 6} spp o L .3 o 2 ,' o 
.. ~: 

( 2) spp o o 1 o o o 

( 1) spp o o 1 o o o 

( 1). spp ·1 o o o o o 
6' 10 8 1 3 .1 

gr tr ar hr hr/ar gr/ar 

Secuencia de acuerdo al n~ero de especies de cada fonna de vida . 

tr(lO) > ar(S) > gr(6} > · hr'."ar(3) > gr-ar(l) - hr(l) 
, : . 

.. ,.' 

, .. ;·. 

,·· .. l 

No 
Determinada ... 

o 

o 

2 

o 

1 

o 

o 

3 

Nd 
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Considerando el conjunto de subfamilias y el número total de 
especies representadas en cada una de las f onnas de vida se observa la 
siguiente secuencia: 

tr (10) > ar (8) > gr (6) > hr-ar (3) > gr-ar (1) - hr (1). 

La secuencia anterior denota que la fonna de vida es un buen 
indicador del tipo de habitat mas importante para los grupos de insectos 
representados dentro de una localidad o regi6n detenninada, así corno 
Dreux (1979) menciona para los Orthoptera "que han sido estudiados desde 
el punto de vista de sus relaciones con factores abi6ticos, pues constituyen 
buenos indicadores climáticos". 

Estas dos relaciones hacen que este grupo adquiera importancia, 
·.dado que en la Reserva en particular y en la regi~n en general, existe un 
valor bajo de cobertura vegetal, (con excepci~n de las zonas immdables o 
'de riego, la mayor parte del territorio se presenta cubierto por matorrales 
de diversa composici6n florística y en menor proporci6n, zonas rnfis o menos 
extensas de pastizales) y a que se presenta tma heterogeneidad en las 
lluvias tanto en cantidad como en su distribuci6n espacial de un año a otro. 

a.2 Hábitos alimenticios segÚn el tipo de dentici6n mandibular. 

En los.Acridqidea existe una relaci6n estrecha entre hábitos

alimentic-ios y la dentición de las mandíbulas, notándose-diferencias·claras 
entre el tipo de alimentaci6n graminívora y la herbívora (Figura 5), 

. . 

aunque se observa una gradaci6n en la morfología de la dentici6n mandibular 

entre las especies de alimentaci6n herbívora que se aleja del patr6n tipo . . 

(dieta a base de arbustos). Estas modificaciones del patr6n tipo ocurren 
con mayor frecuencia y probabilidad en aquellas especies con una dieta 
mixta que puede incluir arbustos, hierbas y/ o gramíne~s. 

Las consideraciones anteriores, basadas en Uvarov (1966), son el 
resultado del análisis de la dentici6n mandibular cl.ectuado en las 19 

· especies ~s abundantes de Acridoidea encontradas en la regi6n de ~fapimí. 
Entre estas 19 especies se han incluído dos altamente especialistas, 
Boo.te;tüx MgQJita.tw., y U.gu.Jtot.et.üx pfunwn, la primera que vive y se 
alimenta exclusivamente de La.Mea. :Oúde.nta,ta. y la segi.mda que vive y se 



Figura S. Diferencias básicas en la dentición de los Acridoidea 

con hábitos herb~voros y gram:inívoros. (Modificado de 
Uvarov, 1966). 

f'!.and f.bulas 

Incisivos 

I.6bulo rrolar 

_\' 

B. magna M. bivitatta maculipenn?.~ 

Herbívoro 

Sobrepuestas y bien 
cerradas 

Puntiagudos, dientes de 
la mandíbula izqu.ierda 
no tan largos caro los 
de la ma.rdfbula deretjla 

Con algunos dientes 
subc6nicos 

B 

~ r. ' -~'~ 

.~
·''\ . 

. . 
~ 

. 
. 

Gramirúvoro 

Abiertas o separadas 

Relativamente raros, dientes 
de la mandíbula izquierda tan 
largos a::rro los de la marrlf
bula derecha 

Con series de quillas y surcos 

a. LobulQ molar . Graminívoro 

b. Incisivos Herbívoro 
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alimenta de CoJtd.i..o. g1r.e9g.l y F .loUJt.e.n.6.í.a. c.eJLnua (Cuadro 4), que, aunque 
incluídas en alguno de los patrones tipo considerados, ~n realidad son 

de hábitos herbívoros. . . 

Este análisis no se realiz6 en las 13 especies restantes, en 
vista de que se capturaron escasos ejemplares, la mayoría son de hábitos 
terrícolas y posiblemente con alimentaci6n mixta. 

El análisis muestra una preponderancia de especies de dieta 

herbívora, de acuerdo a la dentici6n mandibular y comprobada, en la mayoría 
' ' 

de los casos, con observaciones -ú1. .!>.ltu. 

Relacionando fonna de vida con el hábito alimenticio (Cuadro S) 
de las 19 especies analizadas, se observa que: 
Cinco especies con dentici6n mandibular de tipo graminívoro corresponden 

' . 

•'' 

directamente con la fonna de vida gramin~cola .. Las observaciones hechas 
apoyan lo antes dicho, ya que estas especies consumen gramíneas con mayor 
frecuencia, atlllque complementando su dieta con algtmas herbáceas. 

Aparentemente, no existen preferencias por cierto tipo de gr~neas y al 

menos EJÚOneLJJLon pulcheiu.6, gram~ea que presenta tallos ~elgados, escabrosos 
o pubescentes, vainas estriadas pilosas en la base, lruninas involutas, cortas · 

escabrosas y tenninadas en punta, no es conslllllido por ningún Acridoidea. 

El gJUpo de especies con lll1 tipo de dentici6n mandibular herbívoro -

presenta tma mayor diversificaci6n en cuanto a fonna de vida, siendo las 
dominantes la arbustícola y la terrícola que contienen cada una un total 

de cuatro especies. También se nota cierta preferencia por la forma de vida 

mixta, herbícola/arbustícola que incluye ·a tres especies. El resto de las 
especies se reparte entre las fonnas de vida herbícola y graminícola/ 
arbustícola, así como no detenninada. 

Arbustícolas, incluye dos especies generalistas Me.lanaphl~ thom:ul 
y Sc.h-U:toc.eJr.ca n. n-U:erui s y dos especies especialistas Boo.te;ttlx cvigcuita..t.LU 

y Llgu.Jto:te.t.:t<x pR.a.num. La dentici6n mandibular de estas dos especies 
genera11stas es típicamente herbívora. Las especies consideradas 
especialistas (Figs. 6 y 7) muest1·an en la dentici6n mandibular dos 

.tendencias: B. aJz.gen.:ta..:t.tu presenta incisivos más afilados y puntiagudos, y 
aunque las cúspides del 16bulo molar son bajas, éstas están muy afiladas, 

' ... ,, . ~· '· - : 
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Cuadro 4. ~hitos alimenticios de 19 especies de Acrid~idea de 
la Reserva de la Bi6sfera de Mapimí, Durango, de 
acuerdo con la dentici6n de las mandíbulas, sin tomar . . 

en cuenta tipos intennedios. 

HERBIVORO 

•ROOLEIDAE 
B1L.a.cl1.úd:o.f.a magna 

Ph!Lynot.e.:t:th:. Mbu-&:bL6 

Taerúopoda equeA 

ACRIDIDAE 

Gomphocerinae 
ACJLolo plU..tu6 mac.uU.penVÚ/, 

Boote:t:tix Mge.nta.tu6 * 
c¡boR..a.cJIÁ.4 paJtv.ic.ep.6 

Oedipodinae 
TIÚmvw:t:Jr.op~ pa..lli.cU..pe.nrU.6 

Tnopidolophu..6 6otuno.6LUi 

Melalioplinae 
Campyta.cantha. .6~ 

Mei.anopluó R..a.lúnU-6 

Mei..a.noplU.6 t.homa.6i 
Nebto.6oma n.lgnoplewz.a 

Cyftacanthacridinae 
Scih.Mit.oc.evr.ca. n. Ylil.en.6 

GRAMINIVORO 

ACRIDIDAE 

Gomphocerinae 
· Boopedon nubil.wn 

Ligwr.o.te.t.üx p.fanum * . 
MeNn.uüa. b:i.vLta..tta mac.u.Upenn.ú,. 

Ope..la. ob.6c.UIL.a. 
Pall.apoma.la v~ga.:t.a. 

Sylt.buiA. mont.ezuma 

·• Con dentici6n altamente modificada. 



" --' ¡' 

·' " 

- X -

Cuadro S. Relaci~n de forma de vida con respecto al· 
• tipo de dentici6n mandibular en 19 especies 

de acrídidos. (Especies en las que ?e 
analiz6 el tipo de mandíbulas). 

Forma de Vida 
T.ipo de .Mandíbula gr hr Nd 

gr hr ar.. tr ar: ar 

Especialista * o o 2 o o o o 

Graminívoro s o o o o o o 

Herbívoro o 1 2 4 1 3 1 

.. 

* Dentición altamente modificada. 

'·'· : 

' ._·, 

. ' 

··.·, 
'·' 

';o• 

' ~ ; . '. 

":.i". 
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IZQUIERDA DERECHA 

Figura 6. 

e 

a 

Vista 
Interna 
Ventral 

b 

Vista 
Anterior 
Dorsal 

Vista· 
Interior 

Mandíbulas de Boote,ttlx aJLgenta..tU6 'mostrando las modificaciones 
en la dentici6n de las mand!bulas del tipo herbívoro. Esta 
especie se encuentra asociada a LaNtea. .t.Júde.nta.ta. Las flechas 
sefialai1 las partes modificadas con respecto al patron de 
dentici6n herbívora. 
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a 

Vista 
Interna 
Ventral 

b 

Vista 
Anterior 
Dorsal 

e 

Vista 
In'terior 

DERECHA 

Figura 7. Mandíbulas de Li..gwr.o:tetti.x pla.num mostrando las modificaciones 
en la dentici6n de las mandíbulas del tipo graminívoro. Esta 
especie se encuentra asociada a Co~CÍÁJJ. g~egg¡ y Flowr.en.&.i..a. 
ee.Jtn.u.a. Las flechas sefialan las partes modificadas con respecto 
al patrón de dentici~ri gramin~vora. · . 
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características que se consideran una notable adaptaci6n para poder 

masticar las hojas coriáceas de la gobernadora; L. p.i.a.n.wn muestra 

incisivos típicos de una mandíbula graminívora, pero el 16bulo molar no 

está tan modificado, las cúspides son bajas y c6nicas como en muchas 
especies herbívoras, modificaciones que concuerdan con sus hábitos 
alimentarios. 

Terrícolas, agrupa cuatro especies aparentemente con hábitos 

mixtos de alimentaci6n: Phlr.ynote;tt,ix Jz..obUJ.i.tltó, Cibo.la.C!llÁÁ pevz.v~cep.6, 

TJr.Á.me.JW.tlz.op.iA paU~cüpe.nnÁ,6 y NWt.o.t>onu nlg1topleullíl. Estas especies tienen 
una dentici6n mandibular de tipo herbívoro con algunas modificaciones en 
los incisivos, en general, las cúspides del 16bulo molar son más bajas. 

Herb~cola-arbust~colas, incluye tres especies generalistas en 

sus hábitos alimentarios: Tae.rúopoda. equu, Ca.mpyR.a.c.an.tha. .t,J.m,il,,U y . . 

Me.fllnop.f.uó ..f.ak.ln.U.6. Las modificaciones del patr6n mandibular herbívoro 
pueden ser en los incisivos o en el 16bulo molar, posiblemente debido a la 

proporci6n de hierbas, arbustos e incluso gramíneas que fonnan parte de su 

dieta. 

Herbícola, la única especie con esta forma de vida es AcJLolophitu;&· · 
maculi..penrU.6 cuyos hábitos alimenticios son exclusivamente 'herbívoros dentro 

de los pastizales de la regi6n. y. no presenta modificaciones notables .. en la .. 

dentici6n mandibular de tipo herbívoro, aunque las mandíbulas son muy 
reducidas para la talla del· insecto. 

Graminícola-arbust~cola, se presenta en BMc.hM:tolo.. magna. que s61o 

habita en pastizales y con una dieta mixta que incluye gramíneas y arbustos, 

en menor proporci6n también hierbas, sus mandíbulas ejemplifican el patrón 
. . . 
básico herbívoro. 
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b) Clave para identificar los Acridoidea de la Reserva de la 
Bi6sfera de ~la.pi.mí, Durango.* (Figura 8). 

l. U;ttima espina del borde externo de la tibia posterior apical 

(Figura 9A) (Romaleidae: Romaleinae) . • . . • • . • . • . • . 2 

lt. Ultima espina del borde extemo de la tibia posterior sub-
apical (Figura 9B) (Acrididae) . • . • . • . • . • . • 4 

2. 

2' • 

Alas bien desarrolladas. Taerúopoda eque.& Bunneister 
Braquípteros, teg¡ninas y alas reducidas •••.••• 

3. Prenoto rugoso; de color grisáceo con o sin manchas obscuras 
Phltynote;t;llx ~obiM.tu..& (BIUller) 

3'. Pronoto liso; de color amarillo paja, con manchas azules o 
verdes en la cabeza BM..c.hlóto.f..a magna Girard 

4. Sin espina proste1nal . . . . . . . 
4' • Con espina prosternal • • . . . . . . . . 
s. ~1a.chos con dientes estridulatorios en la cara interna del 

fémur posterior (Gomphocerinae) . • . • . • . • . • . • . 
5' • Machos sin dientes estridula torios en la cara in tema del 

fémur posterior (Oedipodinae) . • . • . • . • . • • • . • 

6. Faveolas laterales del vértex o área faveolar invisibles 

. . 

. . 

3 

5 

22 

6 

17 

desde arriba . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

61 • Faveolas laterales o área faveolar visible desde arriba .•. 14 

7. Márgenes laterales del prenoto paralf!los • • . • . • • • . . . 8 

7'. Márgenes laterales del prenoto contraídos en el centro o 
divergen hacia la metazona . • • • . • . • . . . . . . . 

B. Banda postocular muy obscura a ·1os lados del cuerpo, tibias 
posteriores usualmente rosadas MeJun...úUJl b¡v,i;t;ta;ta 

macullpenn.úi Bnmer 

• 11 

8 1 • Banda postocular gris~cea a los lados del cuerpo o sin ella, 
tibias posteriores usualmente de color gris~ceo o paja • . • • 9 

9. Con tma protuberancia entre las patas frontales (vista 
ventral) • • • • . • . • . • . • . • • • PaJt.oponnla. v-Utga.ta. (Scudder) 
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9'. Sin protuberancia entre las patas frontales (vista 

ventral) . . . . . . . . . . . . . .. " . . . . . . . . . . . 10 

10. Vertex de la cabeza con quilla media, quilla lateral pronotal 
atravesada por llll surco • • . • . • . • . OpeJ.a ob.6cWLa. (Thomas) 

10'. Sin las características anteriores •.•.•••••.••• 11 

11. Tibias posteriores con el tercio proximal de color negro y 

11'. 

blanco, los 2 tercios distales de color naranja 
Aca.n.theJUUi p,lpeM.A:u.ó Scudder y Cockerell 

. . . . . . 

Tibias posteriores no de color naranja • . ·• • • • . . . . . 12 

12. Parte frontal de la cabeza ptmtiaguda • . 
maet.illpenl'Ú.6 (Scudder) 

. . . . AC.Jto to phli.1.L6 

12' • Parte frontal de la cabeza no puntiaguda • • • • . • . . .. . 
.· 13. De color verde olivo con manchas obscuras y perladas o 

iridi~entes a los lados del cuerpo • • • . • . • . • Baote.ttix. 

Mgerz;ta.;tut, Bruner 

13' . De color gris o verde pasto, con una pequeña mancha obscura 
atras de los ojos, presente únicamente en la cabeza 

's yJLb!LfA. mo ri.te.zuma e Saussure) 

14. ·. Dl.sco pronotal con la parte posterior formando triángulos 

13 

o bandas elongadas . • • • • . • . • • • P.60.f.ou.&a·-texan.a. Scudder· 
14'. Disco pronotal con la parte posterior contínua ••.•.•. 15 

15. 

15'. 

Prenoto sin carinas laterales . . 
Pronoto con carinas laterales • 

. . . . . . . . . . . 16 

Boopedon nub,{,.f.um (Say) 

16. Cuerpo color gris obscuro o café pálido, obscuro en los 

lados • • • • • • • • • • . • . • . LigWtote.:ttlx p.la.nwn Bnmer 
' 

16'. Cuerpo de color variable usualmente gris azulado o. gris 

17. 

rosado • • • . • • • • • • • . • . C,lbo.la.c.Jl,,Ú,) paJtvieep.6 Bruner 

Carina media del pronoto cristada, con márgenes aserrados 

Tnop.i..dolophl.L6 6011.mo-01L6 (Say) 
. . . 

17'. Car:ina media del prenoto baja, con márgenes no aserrados •. 18 

18. Alas posteriores azulosas ••.•.•••...• Ancan..ia (?) 

18'. Alas posteriores de color amarillo, rojo o naranja • • . • • 19 
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19. Cuerpo delgado • 
19'. Cuerpo robusto. 

. . • • • ti " • 

. . . .. 
" • • f • • 

• • .. f • • 

AJtph.la. 

20 

20. Metazona del pronoto rugosa o tuberculada •.• . . 
20' • Metazona del pronoto débilmente rugosa o lisa • • 

T Júme.Jl.o;tJz.op,U paLlúU.penn.W Burmeister 

21. Tegminas con 2 bandas obscuras en el margen anterior 
Con.ozoa 

. . 21. 

21' • Sin las especificaciones anteriores • . • • • . • • Oe.cllpocüna.e. · 

indet. 1 y 2 

. . . . . 22. 
. 22'. 

Rostro marcadamente oblicuo 

Rostro vertical • .. • • • • • • • • • • • . , . . . . . 
23 
24 ·.' 

23~ Con alas bien desarrolladas • • • · Lep.ty.6mi.nae-Le.p:tyóma ! ?) 

23'. Braquipteros •.•••••.•• Omma..tofump,lj¡.ae.-C.le.ma.tode..6 

24. L6bulos del mesosteTilo mas largos que anchos 

e yJL.ta.c.aYLtluwúcUna.e • • • • • • • • • • • • • . • • • 25 

24'. L6bulos del mesosteTilo transversales •.•••• Me.la.nopUna.e. 

25. Cuerpo de color gris plomo o gris obscuro . • • • . Slú&toc.eJtca 
n. nlieM Thtmberg 

25'. Cuerpo de color gris amarillento o amarillo paja 
Sc.h-i...6~toce.Jl,C.a. sp. 

. . .. . 

26. Alados> con alas bien desarrolladas o reducidas .•.•• 27' 
26' . Aptero:5 . • • • • • • • • Nei:Jr.o.6omct túgJr.ople.ww. Scudder 

. 27. Cuerpo de color verde . . . " . . . . 
27' • Cuerpo de color café obscuro o gris . ' . . . . . 
28. Superficie del cuerpo vellosa y alas reducidas- .. • 

Campyla.c.antha. .6-i.mlUh 

28'. Superficie del cuerpo sin vellos y alas bien 

desarrolladas • . • • . • • . • • • . • . • • . . 

. . 
. . . 

. . . 
29. Con una banda amarilla sobre las tegminas de cada lado 

• 28 
• 30 

. 29~ 

que fonna un triru-igulo en la uni6n de·~stas •••• 
Mel.a.nop~ .thomM-l Scudder 
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29'. Con manchas rojas o rosadas al dorso del prenoto, con 
surcos marcados en negro . • . • Hv.ipeJI.o.tefti.x v.UU.dl& Thomas 

30. Tibias posteriores de color azul . . . Me.ta.noplu.-6 sp. 
30'. Tibias posteriores de color rojo. • Me.tanopiu~ .e.aJu.nu.ó 

Scudder 

' ' . . ' . 

* Para la elaboraci6n de esta clave de identif icaci6n de los Acridoidea 
de la Reserva de la Bi6sfera de Mapim~ se usaron como guía los 
siguientes trabajos: Colvard (1981), Descamps (1975), Froechner 
(1954), Helfer (1953), Hewitt and Borr (1967), Otte (1981), 
Radcliffe (1946), Relm y Grant (1961), Scudder (1899), Stroecker, 
Middle and Rentz (1968) y Tinkham (1948). 

. .··, .. 



FIGURA 8. 

A. Cabeza 

·-···· pm.x 
___ .; ____ plb 

l. Fastigio (fa) 
2. Faveolas laterales (fl) 

. 3. Ocelos laterales (ol) 
4 .• Vertex (vx) 
S. Borde frontal (bf) 
6. Borde preocular (bp) 
7. Clípeo {el) 

B. Pronoto 

LATERAi, 

l. Prozona (pz) 
2. Metazona(mz) 
3. Quilla media (qm) 
4. Quilla lateral ( ql) 
S. Surco principal ( sp). 
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8 • Labro (lb) 
9. Palpos maxilares (pmx) 

10. Palpos labiales (plb) 
11. Ojo (o) 
12. Hendidura subocular (hso) 
13. Gena .(g) · 
14. Occipucio (oc) 
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OORSA.L 

6. L6bulo lateral (11) 
7. Episterrio (ep) 
8. Surcos ( sr) 
9. Disco (ds) 
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FIGURA 9. MORFOLOGIA 

A. Ultima espina del borde 

extexno de la tibia 
posterior en posici6n 
apical. (Romaleidae) 

C. Pata posterior 

I. Cara Eitterior 

.··.· l. Coxa (ex) 
z~ Trocánter Ctr) 
·l. ~illa (q) ~uper~or (qs:) 
. , ,infenor {qi) 

4. Area medial (amd) 
5 Carinul ( ) superior (es) . · . ª e inferior (ci) 
6. Espolones (ep) 
7. Area marginal (Slil)superior (o.ms) 

~erior (ami). 
8. Media luna (ml) 
9. Codo o Mgulo (an) 

10. Ilsp:inas (os) 
11. Arolio (ar) 
12. Ufta (u) 

D 
B. Ultima espina del borde 

exteillO de la tibia 
post~rior en posici6n 
sub-apical. (Acrididae) 

<:': 

emf. 
. , q,s . f. 

·~ 
• 1 

-{ 
ii. i '' qi q ! 

qie---: 

II 

II. Cara Interior 
,• 

l.. ~lla superior ( qs) 
2. Area medial interna(8J!1i) 
3. Quilla infe~·ior interna {qii) 
4. Quilla inferior.externa (qie) 

,-.,'. 
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c) Biología, habitat, forma de vida y hábitos.alimenticios de 
las especies nás abundantes. 

R(].1ALEIDAE: 

R0'1ALEINAE 

BJrJ:tc.h-úitota magna. Girard 

Habitat: 
Esta especie es típica de la Playa, con preferencias sobre las 

tmidades de pastizal tanto de fU.lcuúa. como de SpOll.obo~, y de los. 

mogotes que se encuentran cercanos a los pastizales. En a~bas unidades 
se le encuentra asociado a plantas como P~o-0op.l6, Opuntia., LCVlJl.e.a. 

. tJt.W.en.:to.-t.a. , AC!J..CÁJJ.., F lo wr.e.M.i..a. ceJzJW.a. y otras • 

Presenta mandíbulas de tipo herbívoro típico, la confonnaci6n de 
la dentici6n de esta especie es considerada como patr6n tipo de mandíbulas 

hetb~voras (Uvarov 1966). 

Su alimentaci6n en la regi~n de las praderas de. Kansas, Nebraska 
y Dakota del Norte, reportada por 1'1ulkern. et al. (1969) , muestra que esta 

especie presenta preferencia hacia las hierbas de hoja ancha entre las 

que menciona: AM:.em.í..1'.i..a. ludo vÁ.CÁ.Jlna, A-0.VW.ga!u.6 mili-OouJtenf.i.ló 1 Ca..ów.1.ej a 

6 U.6ili 6R..0111t, ·· CiJzA-i.um undulatu.m, .. Etúg eJW n c.a.rutdeM.i..6 , H eLi.a.nthuJ.i a.nuu.ó , 

Koc.h..i..a. -Oco pa.tt..i.a,. .Lac.:tuc.a .6caJÚoR..a, La.ppul.a. 1te.dow1.> (ú 1 L uqueJLeil.a .iudov,lc.Á.a.YU1., 

LU:ho-0peJzJnum c.anuc.eM, Lup,lnru, pMU.lu-0, P-00M.le.a. C'Ác.utenta., Rab:tida 

c.olumn,i.6en.a., SphaJl.a..tc.e.a. c.ac..&ie..a. y Vvz.bp,na .6.tJz.-i.c:ta.; adeiMs de grariúneas 
como: AgJt.op¡pwn 1.>mUW, Boutelow:i. gñ.a.CÁÍ..Á..h, BJt.omu..6 .te.ctoJt.um y Ca.la.movil6a 

long,l6ol.ta.. Es considerada 1.nla especie polífaga que se al:imenta 
pr:incipalmente de arbustos, de poca importancia en pastizales._ 

'" 

Aunque son fi t6fagos, en la zona de estudio se observaron comiendo .'i 

cadáveres de individuos de su propia especie y de otros acrídidos, así 

como 1..ll1 cadáver de una lagartija no identificada. 

Aparici6n estacional: 
En septiembre de 1980 emergieron las primeras ninfas de la base 

de los macolles de HA.1.n.JUa. mu:tlc.a, Pfl.O.t>op.ú sp. y Su.a.e.da n.lgnuc.e.M, su 
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presencia se prolong6 hasta el invie1110, fueron escasos en enero de 1981. 

F.n este mismo año solamente se observaron ninfas en el mes de octubre, 
que no alcanzaron el estado adulto. 

Notas complementarias: 
Las ninfas de esta especie son depredadas por las lagartijas 

Cne.m.ldopho1uu, .6c.a.f,al!ÁJ.>, C. tigw y Sc.e1.ophoJUL6 u11du.eatu.6, restos de 
fémures, pronoto y cabeza casi completos de adultos fueron frecuentes en 
los excrementos de Carú.6 l.a.:t:Jta.n..6 en noviembre de 1980. En este año esta 

especie fue de las nás abWldantes. 

Cuando perchan lo hacen en posici6n vertical con la cabeza hacia 
arriba. En las mañanas se observan las ninfas orientadas con el dorso 
hacia el sol pero inm6viles, aproximadamente después de las 7:00 a.m. 
inician su actividad que tennina hacia el crepúsculo, reduciéndose hacia 
el medio día. Los machos estridulan por medio de movimientos vibratorios 
de las pequeñas tegm:inas. 

El cortejo y la c6pula se llevan a cabo de la siguiente ~era: 
el macho se acerca, estridulando, a la hembra que avanza, la sigue 
acortando la distancia y cuando ésta se reduce salta sobre ella y la 
atrapa. El macho coloca el primer par de patas entre el pronoto y 

occipucio de la hembra,.sus patas mesotorácicas las coloca-apoyando-los 
tarsos sobre la parte superior de-la.coxa de las patas metatorácicas ae 
la hembra. Las patas ·metator~cicas del macho pennanecen tensas sin apoyar, 
con las tibias perpendiculares o casi perpendiculares· al abdomen de la 
hembra y con los tarsos en línea ·recta apuntando hacia arriba. · Es común 
que algunos machos agredan a otros machos que han conseguido lila hembra, 
aWlque en general pocos.logran quedarse con esta hembra. 

Una vez que él macho se ~ colocado sobre el dorso de la hembra 
comienza el acoplamiento, el cual puede durar todo el día. Después de 
la c6pula, confonne van madurando los huevos, el abdomen de las hembras 
crece hasta: el momento de la oviposici6n. Estas generalmente ponen dos 
o más veces y es notorio que en las valvas genitales de la hembra quede 
tierra adherida. 
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En invierno, en los primeros d~as fríos, se observan 
agnipaciones numerosas de estos :insectos en la base de PJtOhop-U o de 
otros arbustos junto con individuos de otras especies de acrídidos como 
Mela.noplu.6 .e.a./U..nU6 y Boopedon nub.ii.u.m protegiéndose del frío. 

PhJi.ynote;t.:tlx ftobU6:t.u..6 (Bnmer) 

Habitat: 
Esta especie se encuentra ampliamente distribuída en el área de 

la Reserva atmque se han encontrado pocos ejemplares, con fonna de vida 
terrícola, con preferencias por las tmidades de Ja.tlt.opha, Se1-a.g.&iel.ea y 
LaJVt..e.a.; candelillar, rnagueyal, lechuguillal, nopalera, pastizal, dunas y 

bajíos de dtmas. Presenta t.ma coloraci6n críptica relacionada con la 
. ' 

pedregosidad del suelo. De acuerdo al habitat es posible distinguir por 
diferencias en la coloraci6n b~sicamente, (carácter de poco valor 
taxon6mico), dos subespecies: P. ftobU6:ti.u tiobu.¿,.tU6 (Bruner) que habita zonas 
pedregosas-gravosas (ladera de cerro, magueyal y nopalera) y P. Jtobu.¿,:Qu, 

oeeu.ltu.h (Rehn y Grant) que.se encuentra en zonas s~ grava, limosas o 
arenosas (nopalera, pastizal y dunas). Esta Última subespecie es más 
abundante en las dtmas. Se sospecha que esta especie tiene un régimen 
de alimP..ntaci6n herbívoro, por presentar mandíbulas de este tipo con pocas 
modificaciones en la denticI6n (cúspides de los incisivos y 16bulo molar 
mas romas y bajas). 

Aparici6n estacional: 
En septiembre de 1980 se observaron ninfas de distintos estadios, 

cuya mayoría lleg6 al estado adulto y no se observ6 la c6pula. Se 
conside·:ra más abundante durante el período de agosto a octubre, 
encontrándose .:individuos aislados durante otras ~pocas, tanto adultos 
como ninfas. Es posible que presente diapausa n:infal, fen6meno que s61o 
podrá compr:1harse al definir su ciclo de vída. 

Notas complementarias: 
En las laderas de los cerros de San Ignacio y Torrecillas se han 

observado tanto ninfas como adultos en posici6n de descanso entre 
pequeñas losas y piedras, en esta posici6n el insecto contrae las antenas 
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plegándolas a los lados del torax y cIUzan las patas nruy adosadas al 

cuerpo. 
Individuos de las dos posibles subespecies han sido observados 

copulando en la zona de transici6n nopalera-pastizal en septiembre-octubre 

de 1981. 

Tae.YÚOpoda e.que;., Bunneister 

Habitat: 

Es una especie de distribuci6n intennedia; se encuentra en el 
magueyal, nopalera, pastizal y dtmas, con preferencias por las unidades de 

candelillar, magueyal, nopalera, matorral de LOJVtea-Co.1z.cüa., pastizal, dunas, 

· mogotes, baj ~os de dunas y presones. Presenta fonna de vida herbícola

arbustícola con mandíbulas de tipo herbívoro muy esclerosadas. Es frecuente 
en hierbas y arbustos donde percha y se alimenta. Se ha encontrado sobre: 

Agave. cupeNU.ma., Opunüa., Ff.ouJz.e.YLóia. ce.Anua., Ja;tJwpha clé.oA..ca., HUa!Úa mu:U.ca, 

PJz.o.&op.W, Aca.c..la, LOJVtea tlúden.tata., Yuc.ca. el..a.:ta., P.óoJr.o.t.hamYIU.6, así como en 

pastos y hierbas anuales no identificados. 

Aparici6n estacional: 

Los estadios ninfales fueron observados por primera vez en 

septiembre de 1980, en octubre se encontraron adultos copulando y ni.Ylfas .en 

diferentes estadios de desarrollo. Esta.especie fue observada en-el período 
de junio-julio a octubre. El hecho de encontrar ninfas y adultos durante 

la misma época es debido al efecto heterogeneo de las lluvias. 

Notas complementarias: 

Estos insectos ocasionalmente se encuentran en el suelo y rara 
vez se han observado volando. En este Último caso únicamente machos. Las 

hembras al ser molestadas extienden a medias las alas meso y metatorácicas . . 

y resoplan por los op~rculos timpánicos despidiendo un olor poco agradable, 

que a veces es imperceptible. En los machos esta conduc~ ~. de defensa es 

poco frecuente. Co~vu.6 coJta.x parece ser el depredador más común de esta 

especie. 
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ACRIDIDAE: 

GCMPHOCERINAE 

Ac.a.n:the.JW-6 p.lpeJW..tu.6 Scudder y Cockerell 

Habitat: 
Esta especie se encuentra en la nopalera y magueyal sobre 

arbustos, en especial sobre las partes bajas de los tallos de La.M.e.a. 

tJz..ldenia-ta., Flou.JteYUi.la ee.tz.nu.a., Ca.tite.la to!Ltu.o~a y menos frecuente en 
L~pp.la. gJ¡J¡veolan.6, PAo~op~ y sobre el suelo. En general no son muy 
abundantes. 

·Aparici6n estacional: 
Unicamente han sido encontrados adultos escasos en los meses Jllás 

h-6medos del año (agosto-octubre de 19Bl). · 

AcJtolop~ maeuLlpen~ (Scudder) 

.Habitat: 
Esta especie se desarrolla en el pastizal, es de fonna de vida 

graminícola, con mand~bulas de ~ipo herbívoro con cúspides bajas y poco 
agudas en los 16bulos molares e incisivos. El tamaño de las mandíbulas es 

muy reducido para el tamaño de este chapulín.·. En la zona de estudio ha 

sido encontrado en los pastizales de la playa, en las zonas inundables 
entre los macollas de H~ mu:tlea, raramente en los mogotes cercanos al 

pastizal. En la regi~n del Big Bend, Texas, Tinkham (1948) la menciona " 
alimentándose de Coldevúa. c.ane.1.ieen.6. 

Aparici6n estacional: 
Adultos observados durante el período de octubre a noviembre de 

1980, no .fueron vistos copulando ni ovipositando, son más bien escasos. 
En 1981 fue~on observados en el período junio-octubre. 

Notas complementarias: 
En 1981 fueron encontradas ninfas y adultos en junio-julio, no· 

se· observaron adultos en agosto-septiembre y se volvieron a observar ninfas 
a fines de septiémbre y principios de octubre, que debido a la heterogeneidad 
de las lluvias no alcanzaron el estado adulto • 

. '-- \.'.:. ..·., .'. -
·-·;:-1· 
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Boope.don nub.ii.um (Say) 

Habitat: 
Esta especie es típica de pastizal aunque también ha sido 

encontrada en los mogotes y en los bajíos de dtmas, de fonna de vida 
graminícola con mandíbulas típicas de graminívoro. Se ha observado 
perchando sobre hierbas anua les y arbustos como: Opwi:Ua., F .touJLe.n.6-i.a c.vz.nu.a., 

AW.ple.x c.a.ne.c.e.IU>, Sua.e.da nigtr..<Uic.e.IU>, Ptr..o.tiop-W y LaM.e.a. búde.n.ta:ta.. En 

los pastizales de Kansas, Nebraska y Dakota del Norte, E.U.A., Mulkern et 
al. (1969) enlistan como plantas que constituyen la principal parte de su 

dieta a: A91topytwn 1.:im.UW., Bou..tel.oua gJia.CÁ..RÁÁ, Ca.ta.mov.l.l6a R.ongi6oLla., 

Pan.lc.um c.a.pilWLe., SpoJtobolM CAyp:ta.ndJw.6, S:U.pa c.oma.:ta., CaJLe.x. · spp. y 
Koc.fúa .6c.opaJÚa. Además es considerada una especie común en pastizales de . . 

AndJz.opo9on, Alr.ÁÁ:tÁ.da y otros pastos altos en Arizona, donde es considerada 
una de las más importantes plagas de pastizales. 

Aparici6n estacional: 
El primero y 4ltimo estadios ninfales fueron observados en 

septiembre de 1980, .en octubre la mayoría de los adultos se encontraban 
copulando. En mayo de 1981 abundaron las ninfas de diferentes estadios en 
un pastizal localizado al norte del laboratorio del desierto. Se prolong6 
su presencia hasta octubre de ese mismo año. 

Notas complementarias: 

Las ninfas pequeñas han sido observadas en las partes más húmedas 
. de la base de los macollas de HilaJl...i.a mu.tlco... Es frecuente observar grandes 

agrupaciones que cubren extensas áreas. Son depredados por tarántulas, 
dípteros de la familia Asilidae, lagartijas Cne.midopholUL6 ¿,c.ala!tl6, C . . tlgw 

y C . .lno1tna;tl.L6, además de nurnerosas aves. Estas Últimas atacan a los 
individuos de la periferia de la a~aci6n. Se les observ6 atravesando la 
nopalera y es nruy corndn encentra~ estas agrupaciones en los mogotes. SU 
actividad ocurre entre 7:30 a 8::15 h. hasta 18:00 a 18:40 h. (al menos en 
septiembre de 1980), agiupándose sobre el suelo muy juntos tmos a otros o 
bien trepando a los arbustos para perchar en la noche. En zonas cerradas 
al pastoreo no se observan agrupaciones y los individuos se encuentran 
dispersos. Las hembras que están a punto de ovipositar presentan el abdomen 
distendido y se localizan casi inm6viles en la parte más tupida de los 
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macollas de H.ltalúa, principalmente sobre el suelo; estas hembras oviponen 
en la base de los macolles dos o más veces. Cuando emergen las ninfas 
suelen encontrarse en grandes cantidades, pues parece ser que se concentra 

un gran número_ de ellas en un área relativamente pequeña. 

En un pastizal al norte del laboratorio del desierto, cerrado al 
ganado durante un año, en l.llla línea de 7 m, se colectaron a nivel de las 
espigas 120 ninfas en 10 redazos. Es l.llla de las especies más importantes 
p9r la cantidad de individuos, tanto ninfas como adultos que se llegan a 

observar. 

. Bpo:te;t;t.i;x. MgeJ'l.ta:tu6 Bnmer 

'':' 

· Habítat: ·· 

El habitat preferido por esta especie son los arbustos·de LaNtea 
'· 

.tJLú:len:ta.:ta., por lo que.su distribuci~n en las lll1idades de vegetaci6n se 
encuentra ligada a la presencia de este arbusto. Se encuentra en Ja.:tJwpha., 

Se1a9.úie.Ua. y LaM.ea, candelillar, magueyal, lechuguillal, nopalera,t matorral 
de LM.Jz.ea.-Con.cUa., dlmas y bajíos de dunas. Es difícil localizarlo en el 
follaje del arbusto de su preferencia por su coloraci6n verde olivo. La 
densidad de estos insectos var~a entre los arbustos y de una zona a otra. 
S6lo se.encuentra fuera de este arbusto cuando las hembras ovipositan sobre· 

el suelo. 

Aparición estacional: 

Durante septiembre-octubre de 1980 fueron abundantes; en noviembre 
se observaron copulando y las hembras oviponiendo en el suelo, descendiendo 
drásticamente la poblaci6n después de,la primera helada (26 de noviembre de 

1980). Se les encuentra en la mayor.parte del año a excepci6n de la época 
fría (diciembr~-febrero) •. Tinkham (1948), en la regi6n texana del Big Bend, 
la cita como una forma anual. En la Reserva de la Bi6sfera de Mapimí esta 
especie ha sido observada casi todo el año tanto los estados n:infales cqmo 
adulto, lo cual hace suponer que presentan más de lID ciclo al año. 

Notas complementarias: 
Estos insectos son de vida arbustícola con mandíbulas de tipo 

herbívoro muy modificadas (Figura 6). Se alimentan básicamente de LMJte.a 
.tJL.i.de.nta.t.a.. Copulan sobre las ramas de LaJUtea, el macho después de estridular 
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tm tiempo prolongado frente a la hembra, se le. acerca estridulando y si no 
hay señal de rechazo la monta. Aparentemente se apoyan sopre la hembra de 
la misma fonna que B. magna.. 

Después de la primera helada de 1980, numerosos individuos fueron 
encontrados muertos entre las hojas de los arbustos de La.JULe.a.. 

Es depredado por dípteros de la familia Asilidae y mántidos, y 
posiblemente también por aves. 

CibolacJl...iA paAvicep~ (Bn.mer) 

Habitat: 
Esta especie habita principalmente zonas pedregosas y gravosas, 

raramente en suelos de textura fina. Se le ha encontrado en la nopalera, 
rnagueyal, lechuguillal y rara vez en el pastizal. Es de vida terrícola 
con mandíbulas de tipo herbívoro poco modificadas. . . ' 

Aparici6n estacional: 
S6lo vive durante la estaci6n húmeda del año de mayo a septiembre-· 

octubre; en este Último mes los ejemplares son escasos. 

Notas complementarias: 
Otte (1981) la considera tma.especie ubicua .en.el SO de los E.U.A. 
Presentan tma coloraci6n críptica asombrosa, los individuos son 

exactamente de la misma tonalidad del sustrato pedregoso que habitan. 

L..i.gUJLote,t;tlx p.ta.num Brtmer 

Habitat: 
El habitat de preferencia de esta especie son .los' arbustos de 

CoAcü.a g1te9gLi. y en menor medida FloWl.en.6.la. ceJtnua. y accidentalmente Suaeda.. 
n..i.gJtuc.en..6 y los tallos d~ LaJUte.a Wdentcita, es po~:; ~>le que utilice estas 
Últimas transitoriamente en su desplazamiento de tm arbusto a otro. En 

el Norte del Desierto Chihuahense, Otte (1981) la cita como común en 
FtoWt.e.11.-0-la CVLIW.a, Co1tcUo. paJtv..i.60.t-la y Setúc.odcu g1te.99U. 

Esta especie ha sido encontrada principalmente en la Bajada, en -

·'.;¡ 
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las unidades de: magueyal, nopalera, matorral de LaJVte.a.-CokcUa., mezquital, 
mogotes; y en dunas y bajíos de dunas. Esta especie es de vida arbustícola 

con mandíbulas de tipo graminívoro J1lt\Y modificadas (Figura 7). . . 

Aparici6n estacional: 

Aunque presente la mayor parte del año es más abtmdante de mayo 
a noviembre y posiblemente con más de una generaci6n al año. En octubre . . 

de 1980 se observaron adultos sobre el suelo copulando. La c6pula y 
oviposici6n,se llevan a cabo en el. suelo a mediados del mes de noviembre. 

Notas complementarias: 
Al acercarseles se esconden en las partes más tupidas o bien 

dan vuelta al tallo. 
·::' 

Me.Jun,(Júa. bivLttata ma.c.uUpenl1ÁÁ· (Bnmer) 

Habitat: 

Habita en zonas de pastizales altos, como en las playas y los 
mogotes localizados entre el pastizal y la nopalera, también se han obsenrado 

·.en los baj ~os de la zona de dunas cercana a la laguna de Palomas y de Patos. 

De vida gramin~cola y con mand~bulas de graminívoro típico, no han sido 
observadas preferencias· hacia algtma gramínea en espec:iaL Mulkem et al. 
(1969) mencionan corno parte de su dieta alimenticia a las gramíneas: 

Agtr.opyll.On. .6mlth.{.l, AncfJwpogon geJI.M.cll, AndJtopogon -0c.opCVÚW>, Boutelou.a. 

c.wr..ü..pendula, B. gJUtc.ll.úi, BJtomLtl.> tec;toJtUm, C~.etonov.U..f,a .f.on9i60.lla, Patúc.um 

ea,pillMe, SpoJi.obol.iu. CJtyptancfJuL6, .S.Upa e.orna.ta., así como plantas del 

g~nero Ca.Jtex. Tinkharn (1948) cita como habitat de su preferencia al 
sureste de Arizona pastizales de Spotr.oboluJ.i WllÁ.ghtll acompañados de SoJi.ghum 

· halepeYllJe, E.lymU-6 y A11c.Vwpogan. 

Aparici6n estacional: 

En octubre de 1980 se c:-;:ontraron adultos en los bajíos de dunas 

cerca de la laguna de Patos y posterionnente abtmdancia de adultos en la 
segi.mda mitad del período. En febrero-marzo de ese mismo año se observaron 

ninfas que llegaron a adultos. 

.·,,·, 
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Opw ob¿,c.wc.a (Thomas) 

Habitat: 
Esta especie muestra preferencia por el pastizal de H~ 

mu;ti_c.a., mogotes y bajíos de dtmas, de vida graminícola y mandíbulas de 
tipo gramjnÍvoro típico. 

MulkeI11 et al. (1969) citan su dieta compuesta por las gramíneas: 
AgJz.opyJz.on -Om-lthÁÁ.., AndJr.opo9on geJLa.JLcli.., A. -0c.opaJIÁ.1L6, Bou..t.el.oua c.wi..tlpendufa, 

B. g~cJ.Li...6, B.· Wuiu.ta., BJz.omU6 tecte)l.Wn, Bu.e.ha.te da.ctylo-ldu, Ca1amov.le.6a. 

long.l6olia, HoJz.deum ju.ba:t.um, Parúc.wn c.apillaJz.e, Spo1t.obolu.-0 MpeJz., S. 

c.Jz.yp:ta.ru:1J1..u&, S. he.teJz.olep,ú, St..lpa. c.orna;ta, además los arbustos AmbJz.0.6-i..a 

p.6-ii.0-0.t.a.c.hya. y AILtem,ú,(a._ludov-lwn.a. y plantas del género CM.ex. 

Ai:)arici6n estacional: 
Fueron observados adultos en noviembre de 1980 en tm pastizal de 

Hi-e.aJUa con PJz.o-0opl6. Durante 1981 las primeras ninfas emergieron en mayo 
estando presentes hasta octubre, en que disminuy6 su abundancia. En 

general, se les encuentra en el perído comprendido de julio a octubre. 

Notas complementarias: 
Las ninfas y adultos del período jllllio-julio de 1981 presentaron 

tm color amarillo pálido a diferencia· de los encontrados .en el período ____ _ 
septiembre-octubre que presentaron una=-coloraci6n· café pálido. ·Este _ 

. . . 

fen6meno parece estar ligado con la coloraci6n del pasto que cambia durante 
estos dos períodos (seco y húmedo). Se han observado adultos y ninfas en 
la nopalera, en áreas :inundables con presencia de pastos pero con menor 
abundancia. Existen las formas braquípteray la de alas bien desarrolladas, 
descritas.por Otte (1981). 

PMopoma.ta.v1.Jz.9a.ta. (Scudder) 

Habitat: 
Esta especie tiene preferencia por los pastizales de H..u.cuu.a mtLtlc.a. 

y de H~ con SpoJz.obohL6, por los mogotes, bajíos de dunas y zonas 
immdables con presencia de gramíneas en lfl: nopalera, de vida graminícola 
y graminívoro típico, por su coloraci6n es fácil confundirlo con las partes 

. ' ; ~ .' '· 
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secas de los macollos de H.l.e.aJc.Áa mu.t.ic.a.. 

Aparici6n estacional: 
fu! 1981 se observaron durante el período h~'lmedo de junio-julio 

a septiembre-octubre encontrando mayor abundancia de adultos en la 

segunda nútad del período. En febrero-marzo de ese mismo año se observaron 
ninfas que llegaron a adultos. 

Notas complementarias: 
Esta especie se puede confundir fácilmente con OpeAA. ob~cWta. 

por su coloraci6n, diferenciándose porque en la primera las teglllinas se 
extienden mas allá del final del fémur posterior. Perchan en posici6n 
vertical con la cabeza hacia arriba. En un macollo se han observado hasta 

3 6 4 individuos y en algunos macollas no están presentes. Durante la . . 

segunda mitad del período húmedo estridulan todo el día, por lo que se 

presume que su actividad es diurna exclusivamente. 

· P Jol?.o e..6.óa. .te.xa.na. Scudder 

Habitat: 
·.Esta especie--1m.iestra-preferencia por los terrenos pedregosos con 

pendiente Inas o menos prommciada., principalmente en la ladera y bajada .. 
superior. ·No se encontr~ .. asociado a ningtma planta -en especial y únicamente··-:- . 
fue observado en el suelo, entre grava y/o rocas, por lo que su forma de 

vida es terrícola. 

Aparici6n estacional: 

Durante 1981 se le encontr6 de mayo a noviembre, siendo una de 
las especies ·que se presentan la mayor parte del año (ocho meses). Es 
posible que presente mas dé 1.ll1 ciclo de vida al año. 

Notas complementarias: 

Tinkham (1948) lo cita como abundante en ¡os pastizales de Texas. 
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SyJz.bui.a mon .. te.zwna (Sausurre) 

Habitat: 

Es frecuente en los pastizales de HLl'.rvUa mu:tlc.a y de Spo4obo.tu.i., 
asociados con P4o&apL6 y Sua.eda n.ig4e-&eel'J.6, es raro observarlo en las zonas 
cercanas de nopalera y en los pastos asociados con Opun;ti.a. Jz.a..J.ibteJr.a.. 

Aparici6n estacional:· 

En 1981 se encontraron adultos durante la época más húmeda 
· . (agosto-octubre) que prolongaron su presencia hasta noviembre, mes en el 
'que fueron muy escasos. 

'·¡ ,' 

I .. 

' .. · 
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OEDIPODINAE 
Alz.phla. sp. 1 y An.plúa. sp. 2 

Habitat: 
Se les encuentra principalmente en zonas de denudadas como los 

peladeros y dunas, en las tmidades de pastizal, bajíos de dunas y escasos 

en nopalera y presones. Ambas ~species son las únicas del género en la 
;zona de estudio, son terrícolas y se presume que tengan hábitos de 
alimentaci6n mixta. Mulkein·et al. (1969), citan que en los pastizales de 

. --
Kansas, Nebraska y Dakota del Norte, chapulines de este género se alimentan 
de pastos tales como: Ag!LopyJz.on .ómUW, AndJz.opogon geJU.Vt<Ü., A. 1:ic.opallÁ..U6, 

Boutei.oua gM.CÁiÁ..6, Buc.holoe. dac...ty.f..aidu, B1tomU6 japovúcU-O, KoeJ.eJL.i.a 

CJlÁ.htata., Pa.n.lc.um .fe)..be.Jtgil, P • .ócJúbmvúanum, Poa pJLCtte..Mi.ó, Red6ieicüa. 

6le.xuo.óa, So1tgha.6.t.Jtu.m nu.ta.nli, Spon.obo.f.11.6 <v.ipe.Jt, S.ti.pa. e.orna.ta.., plantas del 
género Can.ex y arbustos como Ambll.o.ó,i.a. p.ó-él.01:i.t.a.c.hya, Amon.pha. c.a.11e.-0c.e11.ó, 

AILte.nú.6-i.a. ludovic.a y A-Ote.Jt e.JLÁ..C.oide...6. 

Aparici6n estacional: 
Fueron encontrados adultos. únicamente durante la época de lluvias 

jtmio-octubre en 1981. En septiembre de ese mismo año individuos de 
Áll:Plúa. sp. 1 fueron observados copulando. 

Conozoa sp. 

· Habitat: 

Estos insectos son exclusivos de las dunas-~ son poco abundantes y 

de vida terrícola. 

Aparici6n estacional: 

Observados durante la ~poca de lluvia entre los meses de jtmio
octubre de 1981. 

TIUme.Jto.tJl.op~ pa.U.lcü.pemÚ6 Burmeister 

Habitat: 
Es una especie terrícola generalista que se encuentra en muy 

.. 
,:'.: ·.· 
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diversos habitat, desde zonas de suelo totalmente sin vegetaci6n, hasta 
terreno pedregoso con arbustos y lechos de arroyos. Es común en todas 
las unidades excepto mogotes y bajíos de dunas. Presenta mandíbulas de 
tipo herbívoro. Se piensa que presenta hábitos alimentarios mixtos por 
ser terrícola y encontrarse presente la mayor parte del año. 

Aparici6n estacional: 
Fue observada casi todo el año. Su abundancia disminuye de 

acuerdo a la escasez de 'lluvias y es rara o nula durante los meses más 

fríos (diciembre-febrero). 

Notas complementarias: 
Present6 una distribuci6n espacial dispersa, y únicamente durante 

la época de apareamiento, que es variable.de un año a otro, se observaron 

gnipos de m~s de dos individJOS. Parece ser que presenta ~s de un ciclo 
de vida al año y su abundancia est~ relacionada con la humedad relativa 
ambiental. 

Tnopidolaphu..6 601Unohl..tl> (Say) 

Habitat: 
Esta especie se encontr6 en pastizales de HliaJUa. mutlea y 

---~---.--

Spoh.obo.f.J.Ui ··aÁJtoidu asf como ·cerca de _matorrales de P.1ta.6op.ú.,. ·· Helfer.-_ (1953),. ·--~ 

menciona como habitat de su preferencia las áreas de malváceas herbáceas -

corno Ma.tvMbwm y .Spha.ltalc.e.a. Presenta mandíbulas de tipo herbívoro. 

Aparici6n estacional: 
S6lo fueron observados durante el período más húmedo de la época 

de lluvias; en los años muy secos raramente se presenta. 

Notas complementarias: 
Efectúan vuelos largos a escasa altura, estridulan durante el 

vuelo por lo que es fácil localizarlos por el oído antes de verlos. En 

general son poco abundantes. 

í ','' 

_'., ,·.' 



1 
1 
1 
1 
1 

- 40 -

Jl.ffiLANOPLINAE 

Campy.ta.c.aiitha. .6~ 

Habitat: 

Esta especie se encuentra básicamente en la bajada inferior, 

en las unidades de nopalera, mogotes y bajíos de dunas, raros en pastizal. 
Presenta mandíbulas de tipo herbívoro, de vida herbícola-arbustícola, 
más abundante en los mogotes y bajíos de dunas. 

Aparici6n estacional: 

Observados únicamente en el período más húmedo del Otoño• 
, (s'eptiembre a noviembre) en 1981, en 1980 solamente adultos esca.sos fueron 

observados en el mes de octubre. 

Notas complementarias: 

Los estadios ninfales anteriores al adulto son fácilmente 
confundidos con este Último porque presentan las alas casi del mismo 
tamaño. 

Habitat: 
Unicamente ha .sido observado en zonas de alta riqueza florística 

como la nopal era, mogotes y bajíos de dunas, son escasos en pastizal y 

matorral de. La.l¡J¡_ea.-:-CoJtcüa, en todas estas unidades sobre arbustos de 

Hap.topa.pu.-0 tJúo..Yl-tli6. :Mulkern et al. (1969), la mencionan como especie 

arbust~vora olig~faga restringida a la familia Asteraceae y la consideran 
benéfica para los pastizales. Incluye en su dieta a: Achille.a. un..Uleóo..ei.wn 

· Ambll.0.6-Úl ludov-tc.J.a.na., A-0:t.e.JL e;úc.oidv.i, A. obto 1ig-t6ol-i.Li.6, A.6.tJr.agalu.6 

- c.Myoc.cvtpu.6, BapwJ.a te.uc.opha.e.a, ChJz.y-0opJ.i.ló villo-0a, F na.gcvU.a. vJAghilan.a, 

Gu.:UeJUt.e.z.i.a. .6M o.t.lvt.a.e., H eLi.a.nthu.-0 a.nn.u.UJ.> , K o c.h.i.a. -0 e.opa.JU.a., Lctppuia Jr.e.dow.6 lú, 

L.Uho!.ipC?Amum hiwum, Ro-Oa aJ1./z.a.it-0a.na., So.e..tdago a.W.M..<.ina., S. gJt.anúlúfiow, 

S.· mLMoWL.e.n.6J.li y S. Júg,lda. 

Aparici6n estacional: 
Observado en el período más húmedo de la época de lluvias, aunque 

sí es encontrado fuera ele esta época. Su presencia parece estar 

"'-.' .: .. , 
- _,._.'_ 
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estrechamente relacionada con la fenología de Hap.topapu;,, único arbusto 

sobre el cual se ha encontrado. 

Notas complementarias: 
Unicrunente las hembras han sido observadas fuera de los arbustos, 

oviponiendo en el suelo. La c6pula se efectúa sobre la parte baja de los 
arbustos en la parte más tupida muy cerca del suelo. 

Mela.noplu.6 .f.a.khtu.-0 Scudder 

Habitat: 
Encontrado en nopalera, pastizal, mogotes y bajíos de dtmas en el 

suelbo sobre diversas plantas como.Bouteloua, HUJ:ttU.a mu.ti.e.a., Chlty.ba.c.thU.a 
. . . . 

me.üc.ana., P1to-6op.lh, LaM.ea tJúden:tcita, Opunil.a, FloUJte.ula. c.eJmua, AtJúple.x 
. . 

earie&ee.n.6 y CoJtdia. 9Jte.9gfi. De fonna de vida herbícola-arbust~cola, con 
mand~bulas de tipo herb~voro con modificaciones que muestran un~ posible 
dieta mixta. ~1ulkern et al. (1969) la citan como de hábitos alimentarios 

', -- . . 

mon6fagos u olig6fagos restringidos a la familia Chenopodiaceae. Entre las 
plantas que consumen est~: AgJtopyJton ¿,mi;tfú.l, BJtomu.-0 :tec:toJr.Um, Che.nopocUu.m 
a.t.bum, Koc.fúa. -Oc.opaJUa., AWplex. y Smola. kaLL. 

Aparici6n estacional: 
Encontrado durante la estaci6n de lluvias junio-octubre (1981)-.

Es posible que presente tm solo ciclo al año. 

Notas complementarias:. 

·Raramente son encontrados en zonas con vegetaci6n escasa, úrticamerit:~ 
•i • ' 

de trroísito. 

Mela.noplu.-0 ~homcv..i Scudder 

Habitat: 
Se localiza en zonas de vegetaci~~ muy densa como mezquital, 

mogotes y bajíos de dunas, de vida arbust~cola con mandíbulas de tipo 
herbívoro típico. Se ha observado sobre los arbustos: Ce..ltló pa.f.Uda, 

Z.i..z.iphtL6 ob:t.u.bifiolia., LyCÁlLm beJL.tandiV!Á, P.1to.6opL6, y en menor medida sobre 

pastos y hierbas anuales, aunque sus hábitos alimentarios son por completo 
desconocidos por tratarse de una especie rara. Tinkham (1948) cita como 
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planta de su preferencia a Vell.bu.&1.a e.nc.e.Uoi..du en el sur de Texas. 

Helfer (1953) lo menciona jlUlto con M. bivltta.:tu6 y M. yoMow.ü como 
destructores de campos de alfalfa y árboles frutales. 

Aparici6n estacional:· 
En 1981 se encontr~ durante el per~odo más húmedo de la época de 

lluvias (agosto-octubre), estacionalidad determinada por su presencia
ausencia en los períodos de muestreo realizados . 

. . Habitat: 
. ' 

Especie de vida terrícola .observada 'en formaciones vegetales con 
suelo.gravoso a pedregoso y con pendiente mayor al 5%, localizadas en la 
ladera de cerros y bajada superior principalmente y en algunos casos en la 
bajada inferior en matorrales de LaJVc.e.a-CoJuila. y en nopalera. Ha sido 
encontrado sobre diversas ~species vegetales como: Ja;tJz.opha cüoica, 
He.teJz.opogon sp., Bou.tel.ua. gJz.a.CÁf.l6 y varias hierbas anuales que crecen en 
la. base de Ph.Q.6opl6, Agave. a.i.pWUma y LaJUr.e..a. .tfúdentat.a. del magueyal. No 

se conocen sus hábitos alimenticios, pero presenta mandíbulas de tipo 
herbívoro • 

.Aparici6n estacional: 
Unicamente observada en los meses húmedos (jlUlio-octubre). 

Parece presentar un solo ciclo al año, aunque existe la posibilidad de que 

su desarrollo sea ~s lento en al~as partes bajas. 

Notas complementarias: 
Estos insectos suelen encontrarse a la sombra de los arbustos en 

la ~poca más calurosa; en la época ~s fr~a de octubre suelen encontrarse 
en la mañana entre las piedras o bajo ''boñigas", y a veces sobre piedras 

lisas al sol. 
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CYRTACAN'IHACRIDINAE 

Sc.fUJ.i:toc.eJt.c.a. n. nlte.Yl.6 Thunberg 

Habitat: 
Ha sido encontrado en zonas que presentan baja afinidad como 

las unidades de presones, matorral de LaJUte.a-Co4dla., lechuguillal, 
candelil1ar y Ja.tJz.opha., Sel.a.g.&i.e.Rl.a. y LaJULe.a. La mayoría de las vec.es 
sobre arbustos de P40hopL6. Atraído a la luz en septiembre de 1980, es 
poco abtmdante y tienen gran poder de desplazam~ento (vuelos observados 

• al ~scapar de más de 20 m). Presenta mandíbulas de tipo herbívoro y fonna · 
.de vida arbustícola. 

Aparici~n estacional: 
· Aparece durante la ~poca húmeda del año• 

. . ' . '. . . 

- II. IJISTRIBUCION ECOLOGICA DE LOS ACRIOOIDEA.. 

a)'Distribuci6n·éspacial-en las unidades de vegetaci6n. 

Como todo insecto fi t6fago, la distribuci6n espacial de. los 
.. Ácridoidea en una detenninada regi6n está estrechamente relacionada, por 

. . ' 

· una parte .. con su fonna de vida y sus hábitos alimenticios (Anderson, 1964 

<:,. y Jl.fulkem, 1967, 1970), y por otra, con la estructura· y composici6n 
taxon6mica de las asociaciones vegetales (Gaug\vere, 1972; Ote, 1976; Joeni, 
1979). 

El ~lisis sobre la distribuci6n espacial de los Acridoidea, 
además de tomar en.cuenta ocho de las unidades fison6mico-florísticas de 

.,Martínez y Morello (1977), incluye la zona de dunas, bajíos de dtmas y 

mogotes consideradas como formaciones vegetales características, así como 
las áreas de los presones, bordos y la vega del arroyo de la India, que 
por sus características difieren totalmente de las w1idades de vegetaci6n 

de los autores antes citados. 
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La mayoría de las unidades consideradas tienen relaciones de 

continuidad a lo largo del gradiente topográfico cerro de San Ignacio
Pastizal-Dtmas. 

En seguida se hace una breve descripci6n de estas unidades de 

vegetaci6n para situar el análisis efectuado sobre la distribuci6n 

espacial de los Acridoidea. 

a.1 Descripci6n de las unidades de vegetaci6n. 

l. Unidad Ja..Vz.opha.-LaJVtea.. Las especies vegetales características 
son: Ja..Vz.opha cU.olca. y LaJUt.ea. tJU.den:t.a.ta con Sel.a.g,i.nella tepida..phÁ.la.. 

Además, destacan Opun.tia, Acaw gJz.eggil, PJz.o.6op-U~ Ce.Lt;,ú., paf..Uda, 

Foaqu,ieJL..i..a .6plenden6 y algunos helechos que se desarrollan en la época 
h6rneda corno No.tholaena, Pellaea. Cheil.an.tu.. Esta unidad vegetal se 

presenta en montañas y cerros elevados de pendientes rocosas con suelos 

que tienen hasta 80% de grava y roca (Ladera NE del cerro de San Ignacio). 

2. Unidad Candelillar. Caracterizada por la presencia de 
EuphoJz.bla a.n.t-UyplU,l.l:t:Á.c..a, LaJVLea. .tll.lden:t.a.ta y FoaqLIÁ.eJU.a .óp.le.ndeJU:i, corno 

especies codorninantes. Des tacan también en esta unidad Opwitla. micJtoda.-0 y-0, 

Aga.ve a.tipeJUrJma, JCLtJr.opha. cU.oic.a. y Man.plvz.eda. Se encuentra.-en los dorsos 
de los conos de deyecci6n y al pie _de monte o:pequeñas elevaciones con 
suelo cubierto por rocas aplanadas y gravas en. la mayor parte de su 

extensi6n (ladera W y SW del cerro de San Ignacio). 

3. Unidad Magueyal. Las plantas dominantes son LaNtea. :tJÚden.t.a:ta. 

y Agave a-OpeNúma.., otras especies frecuentes en esta unidad son Ja.Vz.opha. 

<Liolca., Opun..tla h..al:i:tJr.eJW., FouqUÁ.e.JIÁ.a J.ipie.nden6 1 Eapho~b..ia a~yph.lli;t.lc.a, 

Boa.teloua. gM.~, Opun.tla. mlc.Jtoda.tiyJ.i, Lipp.la gM.ve.ola.n6, Opun.:Ua 
lepta.c..aul-U, Opunüa .ti:tenope:tala y Mam..iftaJlJ.a. Es frecuente observarla en 

declives suaves de cerros altos o en cumbres aplanadas de cerros bajos con 
suelos pedregosos o rocosos (ladera N y E del cerro de San Ignacio). 

4. Unidad Lechuguillal. Se caracteriza por la presencia de 
Aga.ve ie.chugui.tea, EuphoJz.b.i.a. mitl6ypfULLti..c.a, Fou.qt.úeJ!Átl J.iple.nde.M y LaJVtea. 
Wde.n.ta.ta. y otras especies vegetales como: Ja:tJwpha dio.lea, Yuc.c.a, Colde.Ma., 
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La mayoría de las unidades consideradas tienen relaciones ce 
cont:inuidad a lo largo del gradiente topográfico cerro de San Ignacio

. Pastizal-Di.mas. 

En seguida se hace una breve descripci~n de estas unidades de 

vegetaci6n para situar el análisis efectuado sobre la distribuci6n 
espacial de los Acridoidea. 

a.1 Descripci6n de las tmidades de vegetaci6n. 
, ~ . . 

l. Unidad Ja:tltapha.-LaJULe.a.. Las especies vegetales características 

sori: Ja.tJLopha dio.le.a y LoNte.a :tJúde.rltata. con Sela.9.lne.U.a. U.p.lda.phJ.la.. 

Además, destacan Opunüa, AcaCÁIJ. gn.e.ggli, PJr.o¿)opiA, Cel.Ub pctlUda., 

Fouqu.leJúa .6pf.e.nden,,~ y algunos helechos que se desarrollan en la época 
h6rneda corno No.thola.ena., Pe.1,taea. Che.il.an.tu. Esta unidad vegetal se 
presenta en montañas y cerros elevados de pendientes rocosas con suelos 

que tienen hasta 80% de grava y roca (Ladera NE del cerro de San Ignacio). 

2. Unidad .Candelillar. Caracterizada por la presencia de 
Euplwn.b.la a»WyplUl..L:Uca., ·LaNLea .t.Júdent;a;ta y Fauquie/Úa. -0ple.nden6, corno 
espe~ies codorninantes. Destacan también en esta midad Opu.n.ti..a. m,{.C}toda-Oy.b, 

Agave.: a.ópe/VlÁma., Ja..tJwpha di.o.lea y Ma.nplvz.e.da.. Se encuentra_-en los . dorsos 
de los conos -de deyecci6n y al pie de monte o ,pequeñas elevaciones con 
suelo .cubierto por rocas aplanadas y gravas en la mayor parte de su 

extensi6n (ladera W y SW del cerro. de Sai1 Ignacio) • 

3. Unidad Magueyal. Las plantas dominantes son LaJUtea. :tlúde.n:t.a.ta. 
y Agave a..&peMÁma., otras especies frecuentes en esta unidad son Ja.:tlt.opha. 
dio.le.a, Opu.nt& lta.Li:bi.eJw., Fouqtúe.Jtia. .bplende.ni,; Eupho1tb.la. an:l:Á.,,byplU.V..t,tcap 

Bau:tetoua. gJW.cltló, Opu.ntla. f7Úí!.ll.odtlóyJJ 1 U.ppia. gJtaveo.ta..w, Opun:ti..a. 
le.p:ta.eaui.M, Opun.tia. .ti:te.nope;t.afu y Ma.millcvU..a.. Es frecuente observarla en 

declives suaves de cerros altos o en cumbres aplanadas de cerros bajos con 
suelos pedregosos o rocosos (ladera N y E del cerro de 8&1 Ignacio). 

4. Unidad Lechuguillal. Se caracteriza por la presencia de 
I• 

Agave. .tec.hu.gulUa, Euphon.búi an.tw ypfULl:ti.c.a, Fou.qu.-i.Vvi..a. .óple.nde~u y LaM.ea. 

:tM.de.nto..ta. y otras especies ~egetales como: Ja.tJtoplia. d.i..o.lca, Yac.e.a, Coldetúa., 
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Salte.o .6 te.ma, O pul'LÜ.a JUW:t.Jc.vi.a., O pu.n:Ua L>.teno p e:to..e.a. y O pu vi.ti.a le.p.ta.c.a.uU.6 • 

Se ubica en cerros de baja altura. con pendientes suaves y conos de 

deyecci~n con suelos de roca y grava con un porcentaje de 70% (ladera S 
y S\'l del cerro de San Ignacio). 

S. Unidad Nopalera. Las especies vegetales características 

son: Opuntla. JLOJ.>:óteJLO., La.M.e.a Wde.nx.a.ta. y Co1Lcü.a. glLe.ggü. Otras especies 
que se presentan también aquí son: Fouqu..i..eJUa .óple.nde.n.-0, Yuc.e.a. thomhoYIÁJtna., . . 

Ca..óte.la toft..tu.oha., Co ndw..a., Mam.Ui.aJU.a, Opun:tla. R.e.p.ta.c.aut.i6, Opu.rz.U.a 

m,lcJtoda-6 !J.6, Ac.a.CÁ.a. c.onJ.>:tfúc;ta., Ec.hlnoc.eJte.LL6 map.lmeJi.6.l.6, Mu.hi..enbeJt.9-i.a 

.6pe.c.:ta.b..il..l6 1 Ja..tJwpha cii..o~ea, Se:toJU.o.., Mun~aa L>eu.aJIJl.o.6a. y en zonas 
inundables Hi.ecvúa. muü.c.a. Esta unidad se encuentra en todas las bajadas 

ytiene una es.trecha relaci~n con la playa, el matorral de Larrea y el 

magueyal, es considerada la de mayor riqueza florística (Martínez y Morello, 
. 1977). 

,/'· 

6. :Matorral' de laJVtea Wde.ntata.. Dominado por la gobernadora, 
btras. especies vegetales presentes son: Mwvwa .&qu.aJUto.t>a, Man~tr.e.da, 
Z,lphyJi.a.nthv.i long,i,fio.lla, Ac.acJ..a c.aYU>:tJzi.&:a, Ja:t!r.opha d.-Lo,lea, Ec.h-i..noc.eJl.e.u.6 

meJLek.eJú, Fouqu)..e.Júa. -0ple.ndeM 1 Ca.Li:tel.a toJtt.uo-0a. 1 Ac.aúa. glLe.ggU, Opun:tla. 

m,lc.'1.odaily.t>, PaJiteYIÁJJ.m ¡nc.anum e individuos aislados de Haplopapu.& .tJt.<.a.n.:t.hu.6. 

Ocupa::1a mayoría de la base ae ·conos de deyección, bajadas y terrenos planos 

. con suelos de -textura arcillo-:limosa (bajada N _del cerro de San Ignacio). 

7 •. Mezquital. Caracterizada por P11..o.6op.l6 1 CeLt..l.6 palUda y 

Ac.aCÁ.a gít.e.ggU. Además se pueden encontrar: Con.da.U.a. .tyc.i.cúdu, Koe.be.JLU.n..l.a. 

-0p,tno¿,a, FloUILe.nc...la. Qe.Jl.nua y Bac.é.ha.Júó glu.ti..no.6a escasa. Se distribuye en 

canales o filetes de erosi~n (bajada W del cerro de San Ignacio). Es la 

unidad en la que llegan a obseriarse fonnas leñosas altas hasta 3 6 4 m de . . . 

8. Pastizal de Sabaneta. Hilcvúa. mu.:tlc.a es el pasto dominante 
en.esta unidad; considerada exclusiva de la bajada inferior parte baja y la 

playa. La mayor parte de las veces estos pastizales alternan con zonas de 

peladeros, aunque también suelen encontrarse cerca de los mogotes. 
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9 • .Dt.n1as. Son colinas de poca cobertura vegetal con suelo 

arenoso derivado de acción e61ica localizados al NW de la zona central de 

la Reserva. Estos sistemas presentan poco movimiento de arena y las 

plantas que se distinguen son: LalUte.ct tJúde.n.ta.-ta., Yuc..ca. el.a.ta, Ja.t//..opha 

d.lo~c..a, P~oAo.tamnlL6 ~c..opaJÚLL6 y ejemplares aislados de fouquiC!JlÁ.a. -OplendeJ'Lb 

y Opun.tia.. 

10. Bajíos de·Dunas. Son las depresiones de las zonas 

intermedanosas en las que el suelo es más compacto y menos arenoso. Se 

pueden encontrar LaMea tJUde.n.Wa.., PJt.o.&op-U, Hila.JUa mu;üc..a., Ancvwpogon y 

FloUJz.en.hia. c..vmu.a., con individuos aislados de Co!Lcli..a gJLe.gg.ll, Opunt.la 

Jta.bhr:VW.. y Ha.plopa.pw., :tM.a.nth.u4. 

11. Mogotes. Asociaci6n vegetal presente en la bajada inferior 

y sus límites con el pastizal de sabane~a aparecen a manera de mosaico 
alternando con zonas de peladera en la mayoría de los casos. Las especies . . . . 

vegetales características son Pno.tiop,{.,f>, F loWLeJu.út c..eJtn.ua., LMJt.e.a tJL,,{,de.n.ta.ta., 

H.le.aJúa. mu:U..c.a. y Ja.:tJwpha. c:Uoka., en menor importancia Aca.w. 

12. Fresones, Bordos y Vega. Agrupa las infraestructuras ganaderas 

de la zona representadas por los presones "El General" y "El Tapado" y el 

lecho de la Vega.· La mayor parte de los arbustos y-·-hierbas de esta zona 

presentan dimensiones y.áreas ':foliares mayores que las que se ubican en. 

las otras unidades. Los principales vegetales encontrados son: Bac.c.haltM 

giu.tinoJ.ia, FloWte.n.6.la. ceJLJwa., PJt.O.oop-U y gran cantidad de pastos y hierbas 

anuales que aparecen confonne baja el nivel del agua acumulada en bordos.o 

presones. 

a.2 ~lisis de afinidades fatm.ísticas (Acridofauna) entre las 
lUlidades consideradas. 

El análisis se bas6 en la técnica de agn1p~ci6n por promedios de 

acuerdo al índice de similitud de S~rensen (1948). Tomando en cuenta, 
tanto Ia similitud entre las 1midades consideradas en el estudio como la 

' 
similitud existente en la distribuci6n de las especies de acuerdo a dichas 

tm.idades, con el objeto de obtener primero, las relaciones entre estas 

unidades por su s.inúlitud y segundo, caracterizar las especies típicas de 



cada unidad (Cuadro 6 y Figura 10). 

Al analizar el dendrograma elaborado para las unidades estimadas 
(Figura 11) se observan siete grupos básicos, entre los que existen 
algt.mas relaciones de continuidad en :funci6n de un gradiente topográfico. 

El primer grupo está fonna.do por las tm.idades de LaJVz.ea-Ja.ttz.opha., 
lechuguilla!, candelillar y magueyal. Todas éstas se encuentran localizadas 
en la ladera y en la parte alta de la bajada superior del cerro de San 
Ignacio. Tienen en común varios elementos como son substrato, pedregosidad 
y composici6n florística, con pequeñas diferencias en la pendiente del 

. . 

terreno, orientaci6n de la lader~ y dom:inancia de especies vegetales. Estas 
cuatro tmidades se agruparon a tm nivel de 80% de similitud en .la co:mposici6n 
taxon6mica de su Acridofaurui. 

El segundo grupo est~ fonnado por las unidades de bajíos de dtmas 
y mogotes que, atmque son unidades nruy separadas espacialmente, presentan 
semejanzas marcadas en lo que respecta a su estiuctura ~egetal y muy pocas 
diferencias en su composici6n f1orística básica, la retenci6n de humedad 

, . ' . 
en el suelo por tiempos prolongados ·es nruy característica en ambas unidades 
a pesar de presentar diferentes tipos de suelo. Por otra parte, el tamaño 
de los arbustos y leñosas es mayor que en la generalidad de la zona de 
estudio.· La similitud de su Acridofauna es :aproximadamente· de 10%, por 'lo . 

que es el-segt.mdo en importanciá-odel total de los grupos. 

El tercer grupo está fonnado por las unidades de nopalera y el . . 
matorral de Lme.a.. Ambas tm.idades se encuentran en la parte media y baja 
de la bajada superior del cerro de San Ignacio. Su composici6n florística 
básica es la misma, excepto en ~poca de lluvias cuando·aparece una gran 
cru:itidad de especies anuales-en la nopalera, además de la disminuci6n en 
la pedregosidad del suelo confonne la pendiente se suaviza, presentan tma 
similitud de 63%. 

Los siguientes cuatro grupos corresponden a ambientes bien 
definidos por sus características particulares. 

- Th.mas, presentan relaciones de similitud con el grupo comprendido 
por la nopalera y matorral de LaNte.a., debido a que comparten una Acridbfauna 
que incluye especies especialistas y de amplia distribuci6n. 
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Cuadro 6. Presencia-ausencia de ~da Jl'l.a de las especies 
encontradas para cada tma de las imidades consideradas. 

Unidades 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 lZ Total 
B. nngna. 

+ + 2 P. IWbtL.6-tu.6 + + + + +. + + + 8 T. e.quu +. +:·. + + + + + + + + 10 A. mac.u.U.penn-U 
+ 

1 B. nu.b.UW,, 
:'+. + . +. 3 B. tl.IJ.9 Vt.ta.ttu + + + '• +· + + .. .+. 8 L. pl.a.nu.m + + .+ + + + + 7 M. bi.v.l:Ua..ta 

o. Ob6CLl!Ut 
+ +. .. 2 

+ + + 3 P. v.úi.ga.ta. 
+ +· + + 4 c. pa11.v.tc e.pi> +. + + +. 4 

el, 

r. pa.U -lcUpe.ittU.6 + + + + +'·:,'>. + .+ + +·· + 10 T. . 6011mo1iu¿ 
+ 

l . c. Simil..l4 
+ ·+ + >l M. l.a.k.inu4 + + + + 4 M. .t.D~.t. 

+ + + 3 N. MglLOp.i.ewut + + + + ... + 
6 s. n. r/.Ueii6· .. + + + + + s Sc.h.ú.:t.oceJtca. sp. 

+ 
1 c. .b:.Ntea + + + + + + + + 8 

Conozoa 
+ + 2 Mplúa. 1 

+ + + 3 s. mo 1t.te.zu.ma. 
+ 

1 Oe.rUpod.&iae indet. 2 
+ 1 H. v.úúcll.6 

+ + + + + s. A. p.ipvr.a..ttu, + +· 
M.plúa. 2 2 

Le.p.ty1im.a. '? 1 
+ + z 

+ ... + 2 µ.ú.a.Yiopll.J.6 sp. . 
i 

,;:.:; 
·+ Aneon.<.a. .t f J 

+ + 2 P. .texana ' + + .+ .,. 
Oe.rU.porünae. indet. l 4 

+ + 2 
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Figura 10. Indice de similitud de S~rensen entre las unidades 
consideradas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ! 1,1· 12.·•···. 
].", 

~ 

1 

z .933 '' 

3 .75 .823 

4 .933 .875 .823 
··:1' 

s .476 .545 .695 .543 " - .. 

6 .533 .625 .705 .50 .636 

7 .285 .400 .500 .266 .380 .533 
.·'.1 . 

8 .181 .260 .333 .260 • 482 .173 .272 

9 .533 .so .705 .so .545 .625 .533 .347 

10 .090 .173 .25 .086 .551 .260 .272 .533 .. 347 

11 .105 .200 .285 .010 .538 .300 .315 .518 .30 •740 

12 .142 .400 .375 -.266 .285 .266 .285 .272 .266 .272 .210 

: • .t 

. ~ ' --
~- ., ' . ':'._ ' .. 
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FIGURA 11 
. . " . 

Dendograma de similitud entre las unidades consideradas\ 

1. Ja.ttwpha, Sela.g.ine..f.la y La.1ur..e.a 
2. Candelillar 

O 3. Magueyal 
4. Lechuguiyal 
5. Nópalera 
6. Matorral Larrea 
7. Mezquital 
8 .. Pastizal 
9. Dunas 

10. Bajíos de Dunas 
11. Mogotes 
12. Presones 
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' 
- Pastizal, presenta relaciones de similitud.de su Acridofauna 

a nivel d~l 52.5% con las unidades de mogotes y bajíos de dunas, debido 
a la composici6n florística de gramíneas y plantas anuales que las 
caracterizan. 

Las unidades de.mezquital y la de los presones, bordos y la vega, 
son las que presentan la más baja similitud con el resto de los grupos. 

Ambas unidades corresponden a lugares muy localizados dentro de la zona de 

estudio. 

En el análisis de gnipos del dendrograma para distribuci6n por 

·especie, se distinguen tres grandes grupos (Figuras 12y13). 

El gn.ipo I est~ compuesto por tres especies raras debido a su baja 

abundancia, Lep.ty.6ma (?), Anc.an-ia. (? l y Sch-Wtoc.Vt..c.a. sp. Las dos primeras 
localizadas en el pastizal y la segtm.da en la unidad definida como 
mezquital. 

El grupo II, compuesto por nueve especies que se presentan en 

zonas pedregosas y de pendiente más o menos prommciada (ladera del cerro 

de San Ignacio y bajada superior parte alta). Se distinguen claramente dos 
sub-grupos, uno de ellos (b) representado por Ac.a.n.:l;he.JuL6 p.ipe.Jz.a.t.u.6, que se 

encuentra en las unidades de magueyal, nopalera y matorral de LaJVLe.a., las 

especies que componen el otro grupo _(a) se consideran típicas de la ladera 
del cerro y bajada superior parte alta, aunque algunas especies se· 

distribuyen hacia la parte baja. Entre estas Últimas se encuentran 

TJúmeJLO.tJtoyJ-i . ..6 palLi.cüpe.nYIÁA y Plvtyna:tei:.t.ix Jtobw,:tu.6, así como, C.f.e.mal:odu 

y Boote.:tix aJLgen:t.a..tu6, especies relacionadas con la distribuci6n de LaJULea 

:óúden:ta.:t.a. que es el arbusto de su preferencia. El resto de las especies 

que componen el grupo son: Ne-tJio.6oma. rúg.1wp-?ewz.a., C.iba.tacJt.ló pcvi.v..ic.e.p.6, 

Seltl6toceJLca n. n.ltert..6 y P-00.f.oell.6a texana. 

El grupo III Jo componen las especies que se presentan en zonas 
con suelos desde gravosos finos a suelos de textura fina o arenosa. Se 

distinguen dos subgrupos básicos: 

El primer subgrupo (a) compuesto por tres agnipaciones, la prime:ra 
de ellas (1) integrada por especies típicas de la bajada superior de las 
partes media y baja, las cuales se distinguen entre si por la pendient~ del 
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terreno y la composici6n de sus formaciones vegetales. 

Las especies t~picas de la parte media de la bajada superior 
son: Tae.YIÁ.Opoda e.quu y LigMo.:te..tlix pta.num que presentan una distribuci6n 
rnÁs amplia. Las especies típicas de la bajada superior parte baja son: 

Pcvwpomala viltga.t.a., Me.lanoplU6 lafúnu.6, He.6pe.Jio.:te;ttJ..x vbú<ÜJ.:i, Campyfuca.n.:tlw. 

~i..m~ y Ahpfi.i.a l. La segunda agrupac:i.6n (2) del subgnipo (a) está 
formada por las especies presentes en los mogotes, pudiendo diferenciar 

dos tipos de afinidades: los mogotes con afinidad a bajada inferior, 
caracterizados por Me.Jun,ltUa. biv.lt;ta;ta. mac<Llipe~nló y Me.1.anoplU.6 .thoma.ó~ 

y mogotes afines a pastizal con Boope..don n.u.b-i.twn, Ope.la ob-OcuJz.a. y BJr.a.clú.6.:ta.ta 

magna, especies características de bajada inferior y su transici6n con el 

· . pastizal. La tercera agrupaci~n (~) del subgrupo está forniada por especies 
típicas de pastizal como son AM.oloph,i,,t.cu, maeullpenn.ló, Sy'1.bula montezu.ma y 
T'1.op~dolophlL6 60Jtmo-0u.1.>. 

El seglllldo subgrupo b~sico (b) está formado por especies típicas 
de las·llllidades de dunas y los presones. En la primera unidad se distribuye 

Conozoa, Oedipodinae indet. 1 y Oedipodinae indet. 2. Como especies típicas 
de los ·presones est~ A4pfúa. 2 y Meta.noplU-6 sp. 

Esta distribuci6nes con base en la similitud de la Acridofauna 
característica de-cada una de las tmidades ·consideradas" de .. acuerdo .a. 

formaciones· geomorfol6gicas reconocidas. en este gr-.adiente -por Montaña y ·-·-

Bre:i.mer (1981) . ..·. 

" 
• 

'\ . ~ 



. • Figura 12. 
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\ 1 • • • 

Similitud entre la distr1~uci6n'do las ospocJcis.con ret~'ci6rr a l~s unidades d(2 
Veget~ci6n consideradas.· . . .. 

1 2 
2 .zoo· 3 
l .• 333 .667 4 
4 .6b7 .222 .182 s 
s ,800 .lbl ,461 .soo 6 .. 
6 . 200 • 750 ,667. ;_ .182 7.' 
7 .222 .533 .82l - ,400 .667 8 
e .sao .200 ,333 - .aoo .200 .444 9 
9 .soo .363 '.461 .sao . i ;1s2 .4oo .aoo 10 

10 · .667 .500 .571 .400 ,US7 .333 .545 .667 .857 11 
11 .Jll .667 .42a .4oo .286 .sao ,364 - .286 .soo 12 
12 .167 .11a .eoo .182 .154 .778 .588 - .154 .286 .571 13 
ll .soo .200 .333 .667 .400 - .222 - .400 .333 .333 .333 14 
14 .400 .363 .461 ~ ¡667 .364 .600 .800 .667 .857 .286 .154 15 
1s .667 .soo .s11 ,400 ,857 ,333 .s4s .667 .857 · 1 .sao .286 ,333 .857 16 
16 .400 .182 .461 - ,667 .182 .600 ,800 .667 ,571 - .154 ,400 .667 ,571 17 
11 - .11~ .son - - .as1 .461 - - .200 .600 .?so - .222 .ioo - lB 
1a .Ju .soo .2R6 - · .286 .• 667 .1a2 ,333 .286 .zso .2so .42B -· .2s6 ,250 .2s6 ,600 19 
19 - • rn2 - - .2so - - .1s2 ,667 - .soo 20 · .. ·>-.' 
20 - ,150 ,6b7 - .• s1s·.66? - - ,167 .soo .as9 .200 .102 .161 .182 .as1 .soo .222 ~z1 
21. - .400 .3ll - .400 .20G ,444 ,500 ,400 ,333 - ,167 - .400 ,333 .400 - - .300 22 
2Z ,400 .545 .461 ,SOO .667 ,J82 ,400 ,400 .667 .857 ;286 .308 .400 ,667 ,857 ,333 .222 - - .182 .400 . 23 
23 •667 .222 ,182 . l .soo - - .soo .400 .400 ,182 ,667 - ,400 - - .soo 24 
24 - .zoo .333 - .400 .200 .444 ~500 .400 .333 - .167 - .400 ,333 .400 .250 - - .200 .soo .400 - 25 
25 .571 .461 .400 .333 .750 .154 ~500 .571 .750 .889 .444 .267 .286 .750 .889 .soo ,182 .222 - .154 .286 ,750 .333 .286 26 
26 - .200 .333 -· - .400 .444 - - .333 ,333 ,333 - .400 .333 - .soo - - ,400 - .400 - .soo ,286 27 
27 - .200 .167 - .400 - .222 .soo .400 .333 . ~ - .400 ,333 .400 - - .soo .400 . - .soo .571 28 
28 - .222 .182 - ..... 222 .250 - - .• 182 - .222 .667 
29 -·.192 . . . 

.29 
- ,667 30 

30 .soo .400 ,333 .soo .400 .200 .222 - .400 .333 . - .333 .soo - .333 - - ,200 .soo .400 .667 - .286 
31 ( - .667 .286 - ~ - ~667 .182 - '._ .500 ·,571 - - ·ªºº ,750 - .667 ... ... 

- .667 31 

32 - .400 .333 - ,400 .zoo .444 .soo .400 ,333 - .167 - .400 .333 .400 - ..... 200 '1 .400 - .soo .286 - .soo ,667 - .• soo -

·, 
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b) Distribuci6n en el gradiente toEográfico cerro Sanignacio
Pastizal-Thmas. 

Para el presente capítulo se tomaron en cuenta los datos de 

presencia-ausencia de las especies en cada una de las tmidades consideradas 

y definidas en el capítulo anterior. 

b.1 .Análisis de gradiente. 
Para efectuar el análisis de gradiente topográfico cerro San 

Ignacio.-pastizal -dunas , se emple6 la técnica de ·promedios recíprocos para 
ordenaci6n de datos (Hill, 1973). Basándose en los datos de presencia
ausencia. para cada 1.lna de.las unidades considerada$ en el capítulo anterior. 

Se llev6 a· cabo. el cálculo para los promedios recíprocos obteniendo los . . . . . 
. ';J;lore~ 'pata los eje~ 1 y ·2 (Cuadros 7.y 8). Al graficar los valores finales. 

ob.tenidospara los ejes 1 y 2 (Figura ·14)· se observan las siguientes 

tendencias en la distribuci6n de las tmidades muestre~das. 

l. La unidad No. 12 (presones) es la única fuera del patr6n general 

de la distribuci6n de las demás tmidades; esto se debe a que no son 
fo~a,ciones naturales (exceptolavega} y en todas ellas se mantiene la 

¡,1 ' . . ' -,:1 ,. 

·· · .. hmnedad más tiempo que en las demás unidades. 

2. Las unidades 1, 4, 2, 3 y 6 representan la. parte al ta del. 

gradiente (ladera del ce'rro San Ignacio-o bajada superior} y se caracterizan 

por la presencia de suelos típicamente rocosos o gravosos, básicamente. 

~· Las tmidades 8, 11 y 10 representan la parte baja del gradiente, 
se.car.aéterizan por la presencia de suelos de textura fina y por presencia 
com6n de gramíneas. ·· ·. 

' ' 

4. La tmidad 5 .. es típica de la parte media del gradiente. 
-

S. Las tmidades 9 y 7 presentan afinidad a la parte media, aunque. 
la unidad 9 (dunas) se encuentra al extremo del gradiente (Figura 15). 
faunísticamente estas 2 tulidades presentan similitudes en su composici6n 

con la nopalera (tmidad 5), esto se debe a que incluyen especies 

especialistas y de amplia dis~ribuci6n. ·En la Figura 16. se muestran6 
grupos de especies que representan el gradiente topográfico. 

' ~. ,' 

t ... :: 
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· Cuadro 7, Valores para el Bje 1 obtenidos por el.método 

'. .·. . 

de Promedios Rec~procos (Hill, 197~). 

z R . Rz . . R! X y XY . xi V,R, 

···.·· .. r ' 94 7 ·. ' 658. 330.3 327. 7 88 28837.6 30803,8 3 .4 .'' 

4 89 8 7lZ 377.4 334, ·o 83 27771.8 29779.4 2.9 
".· 2 .. 89 8 712 377.4 p4.6 72 24091.2 29779.4 -8.10 o 

" .. , 
. .'·1 

.3 74 to 740 4 7 l. 8 268,2 71 19042.2 19846.8. 4. 4 o 
6 71 8 568 377.4 190,6 5'9 13151.4 13532.6 s .. 10 . 
s 42 14 588 660.S .. 72,s 40 -.2900. o .. 3045.0 2.20 
:7· 57 6 34 2 283.1 S.8. 9 59. 3475.l 3357.3 7;70 

11. o 12 o 566 •. z •566. 2 1 .. 566. 2 o 1 

12 
.·. . 100 6 600 283.1 316.9 100 31690.0 31690.0 10 

8 2 15 30 707,7 ·677 1 7 o o -1355,4 -1.8 

9 60 10 600 4 71. 8 ¡ 28' 2 60 7692.0 7692.0, 6,0 

10 7 16 112 7 s 4 '9 ~642.9 B ·5143.Z ·4500,3 l. 7 

120 5662 Ci • 4 147141.9 157580.9 

Q • XY/ XZ • 0.9 ! • 47.18 

Z • Valores obtenidos en la Iteraci6n No. 6 (valores final.es para el Eje-.1} 
Y• Gr~po de valores pnrn efectunr el ~enju~te (Iteraci~rt No .. ~) 
R • Total d~ los ~alores para lns unidades 
Rz • Producto de R y Z 
Z • Vnlor medio de Z tomnndo Z • ¿_ Rz/ tR 

-· R¡ • Producto d~ R y Z ; '"·, 
. " 

' .. ioo -· 

,·;, L ·•• 

, V , R , • V n lo re s p a r n o b ten o r el n j lis t e p n r a e 1 Eje f . (Y~ Y •) donde Y 1 • ( -Q z):. y , 

-··-· .... 
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Cuadro 8. Valores para el Eje 2. obtenidos por el .método 
de Promedios Recíprocos. (Hill, 197~). 

Unidad yl XY xz 

1 l 327.7 30803·. 8 

4 o o 29779.4 
·Z . ~ ' 

,. ·, 9 3011.4 
' 

29779.4 
3< 11 .. 2950 •. 2 19846.8 
6 27 5146. 2' 13532.6 

;; ,· 5 35 -2537.S -3045~0 

7 '64 3769.6 3357.3 
11··· 74 41898.8 o 
12 .. 100 3°1690. o 31690. o: 
•·· 8 

'• 

52 -35240.4 -1355.4 

·9 61 7820.2 7692. º· 
10 88 -5657 5. 2 -4500.3 

= +· 2261.2 = 151580 •. 9 

X'lt XZ = -.0. 014 ......____ factor de correcci6n .. 

yl = Valores obtenidos en la Iteraci~n No. 4, despu~s dél 
ajuste (valores fihales para.el Eje 2). 

XYl = Valores obtenidos del producto de Y los valores de X 

obtenidos para el Eje l. 

XZ =Valores de XZ obtenido5 para el Eje 2. 

',-:¡::.':' 

l',' 

1 '• 
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Figura 14. 

Gráfica de las unidades de acuerdo a los valores 

obtenidos por promedios recíprocos· (Hill, 1973) . 

10 • 12 

1 

(Valores de Z) 4 • 2 

• 3 
.. 6 

• ¡'; 

·.'.s.' 

.. 
': »' .. 

·~10 
• 8 1l 
o 100 

. ¡.r 

y 

Unidad z y· .\:.' ·,.Unidades .. 
l . 

9.4 1' 1.. Se.l.a.g.úieU.a.;. LlWlea. . 
4 89 o 2. Candelillar 
2 89 9 3. Magueyal 

3 74 11 ·' 4. Lechugillal 
6 71 27 s. Nopal era 
S. 42 35 . 6. Matorral LaMea . 
7 57 64 · 7. Mezquital 

11 o 74 8. Pastizal.de Sabaneta .. 
12 100 100 9~ · Dtmas 

8 1 52 · 10. Bajíos de Th.m.as 
9 60 61 11. Mogotes 

10 7 88 .. 12 • J'resones 

·Eje 2 

,, . 

'• ., 
.. . ' .. ' 
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Grupo 1, 
Grupo 2. 
Grupo 3, 
Grupo 4. 

Grupa S. 
Cru¡lO 6. 

- -··- - -· -

Pigura 15. 

' 

Distrlbuci6n de los grupos encontrados dentro de las 
formncione~ reconocidus por Mnrdnez y Morello (1977), 

. 1 

Mnury y Bnrbnult (1981), 

' Grupo 5 

Grueo 4 
Gru~o 3 

Pnstha 

nnjndn Superior Dnj ndn Inferior 

P6olo11.¿M .te.xamt y Sc.lt.l6.toc.e.11c.a 11. 11.Ue.iu 

Dunas 

NclJto!oma. ru'.g1topte.Wl4, Clema.todu 1 Tll:ÚlleAobtop.lli pa.UlcUpe.1111.lli y 800.te.ttlx. Mge.11.tatu.i 
Tcte.tU.opoda. e.quu y LlgWt.o.te.ttú: ptantun 
lle4pVlo.te..ttix v.<M.cU..6, Me.tanoptu6 .thomcu.i, Camputac.a.n..t.Jui Ji.únlt.U, A11.plUa. 1, Me.tanoplu.\ .tah.htu.6 y 
PO.Jtopoma.t.a. v-Utgtita . 
Me1tmliúa b, ma.c.11Upe1ttt.l6, Op('Áa. t1b&c.Wta, Boop~doit ttubUum y Bltach.lli.to.ta magna 
Ac:ltoloph-Uit.U. macul.lpe.rin.U 1 J1top.idotopl11.u doltmo4M y S!Jltbu.ta mo1ituuma. 

. 1 

. g,,~ 
¡..:..¡· 

'' 
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XXIV 

Figura 16. 

Ordenamient6 de los sitios de muestreo y de las especies 

de acuerdo a los valores obtenidos para el Eje 1, por los 
"promedios recíprocos". 

Unidades 

29. Mel.a.noplui, sp. 
18 . S c.h.i..h.to c.eJLca. n. nUeru, 
28. Lep.t.y¿,ma.(?)sp. 
31. p. .te.x.a.na. 
17. N. n.i..gJwplewr..a. 
20~ ce.ema.todu · sp. 
12. T. pa.t.Lúü.pe.n~ 

6. B. lllLgenta..t.Jl./). 
19. Sc.hú.toc.cvr.c.a. sp. 

.. 26 ·- A. p-i.peJLa.t.LL6 
27~ Altpfúa. sp. 2 
2 • P. ILO butit.LJ.6 

11. C. pa.Jr.v .. fo.e.pA 
3. T. e.quu 
. 7. L. pi.a.nwn 

21. Conozoa. sp. .. 
32. Oecli.pocü.n.a.e. indet. 2 · 
30. An.c.onia. (?) sp. 
25. H. V~ 
.,, M ~L~,,.,.,. •• .1.0. • -<.rw,,.......,.{. 

14. c. ¿,imUJ.A 
22. Alc.ph.ia. sp. 1 . 
15. M. IA.lú.nu.6 
10. P. v.iJiga.t.a. 
24. Oecli.pocü.nae indet. 3 
8. M. b-i.v.i.t;ta;ta m. 
9. 0. O bfi C.U/La. 

5 • B. nub.il.um 
l. B. magna 
4. A. mac.uLlpe.nrú,,s 

13. T. 601tmo.6UlJ 
23. S. mon:te.zuma. 

Total 

100 

82,lt 

80 

78.5 

10.s 
67.8 

61t. 2 

60.5 

59 

·SS. S 

54 .. 

52. B. 

48. 5 

.. 8 

3 lt. 3 

3 .. 

3 .. 

30 

23. 6 

22.7 

16.3 

16 

12.3 

12.3 

8 

lt. s 
3 

ll 

5 

o 
o 
o 

100 9~ 89 89 7~ 71 60 57 lt2 7 2 o 

12 1 4 Z 3 6 9 7 5 10 8 11 Total ·. 

.¡ 

.¡¡.¡¡ .¡ l. 
4· ,· 

.¡ ---...,..-..-
1 ./ .¡ ./ 

.¡ 2 
4. 
6. ./././1./ I 

I ./ ./ I ./ I .¡ .. ¡. 
./ I I I I 1 1 I I 

_1__,.;.1 ____ 1---:.....1____,,_1---:.....1----,.._¡_ 

I 

I 
.¡ I 

···8. 
10 

I 8 
1· 
2. 

¡ 2 
.¡.¡¡¡ .¡ .¡ ¡ .¡ 8 

I I I I · 4 
-:----,,--~-,--.,..--.,~_,....-..;..,...____ 

I I ./ ./ ./ I I ./ l I 10 
/.///./ I _/_7 

./ 

... 

I ./ 2 
I ./ Z 
¡ ¡ 2· 

I 
I 

I 
I 
I 
.¡ 

I / I 5 
./ I 3 
I ./ . 3 
I I 3 
¡ /.. ¡ 4 
¡ ./ ¿_ 4 
./ 1 
.¡ ¡ 2 
./ ./ . I 
./ .¡ ¡ 

./ / 

.¡ 

./ 
¡ 

6 7 8 8 10 . 8 10 6 14 16 15 12. 
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Grupo l. P-0oloe..ó-0a .texana. nruestra ser la única especie representativa de 
- la ladera del cerro, aunque Sc.h-Ló.toc.e.Jtea n. n..lte.116 aparentemente tiene esta 

afinidad, pero es una especie escasa en la zona. 

Grupo 2. Ne:tJz.ohorna. vúgMple.u.Jta., Cle.rna:tode..ó, TilÁ.Jne.Jto:tJwp.l6 palLLdÁ.pe.miú.i y 

Boo:tet;Ux aJtge.n:ta..tuó muestran afinidad a la ladera y bajada superior. 

Grupo 3. Tae.YIÁ.opoda e.que..ó y L[gWto.te;t:;tlx. planum muestran afinidad a la parte 
baja de la ladera, bajada superior y a bajada inferior. 

Grupo 4. He..ópe.Jto.te..tüx. v,úúclé.,6, Melanop.f..w.i .thomMÁ., Campylac.an.tha .6~, 

· A1tph,ia.l, Me.lanoplu..6 lafUnUJ.i y PMopomala vÁ.Jl.gata, muestran afinidad a la 
·. bajada superior parte baja y a bajada inferior. 

Grupo S. Me.Jtm.úúa b,i,vli;ta.ta, mac.uLlpe.nrú-0, Opei.a obJ.>c.WLa, Boope.don nubilwn ·. ;, 

y Blr.a.cJúidoR..a. magna, son especies representativas de bajada inferior. 

Grupo 6. Ac.Jtoloph,i.;t.u;., mac.uUpe.nrú-0, TJz.ap.ldolophu..6 601Uno.6UJ.i y Syll.bula. 

mon.te.zwna, son especies exclusivas de los pastizales de la bajada inferior. 

Las demás especies aparentemen1eno guardan afinidades .específicas 
de tma fonnaci6n, por io que no aparecen como representativas o típicas de 
alg(m tipo de formaci6n en especial. 

Se encontraron especies que puetlen considerarse como casos 
especiales: - a) Cibola.c.Jz..l6 ·· pMv..tc.e.p.6 .que fue encontrada en--diversas tmidades 

pero (micamente en terrenos desde pedregoso a gravoso fino y b) Plvtyno.te;t:;tlx 

Jz.abUJ.i.tu..6, para la cual en la zona de estudio se distinguen 2 subespecies, 
la primera P. Jr..obu..6.tu.6 kabUJ.>.tu..6 con afinidad a ladera de cerro y la segunda 
P. Jr..obUJ.>.tu..6 ocu.Uu..6 con afinidad a bajada superior parte baja, bajada 
inferior y escasos en las dtmas • 

• 

· Las especies se encuentran distribuidas como se muestra en el 
Cuadro 9. De acuerdo con el número de especies de Acridoidea en cada una 
de las fonnaciones geomorfo16gicas del grad-; ente la mayor riqueza corresponde 
a la bajada inferior con 2~ especies, siguiendo las dtmas con 20 especies 
(esto se debe a que en los baj~os de dunas se encuentran especies con 
afinidad a los mogotes)~· la bajada superior con 17, la ladera con 9 y por 
Último los presones con 6. 
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s. mon.tuuma · 
r. 6oluno.611A 
A. mct~ 
8. ma.9114 
8. 11ubUwn 
O. ob.6ctVt4. · 
M.. b.i.vlttMa m. 
Oecllpodhto.e indet. 2 
P. v.útgata · 
Al.· laltlntui 
Al1.ph1.tt 1 
e • .6 ,ún,l.ll6 
M. .tltoma.6.i. 
f/, v.UU.d.U 
Anc.on-ia. ( f) 
Oecüpocünae indet, 1 
Conozoa. 
L. p!a.nwn 
r. equ~ 
C. ptVtV.i.cep.6 
p. ltóbtl-4.t.u.6 
A1tph.úl. 2 · . 
A, p.i.pVca.twi 
ScitLs.tocVtc.a. 
a. Mgenta.nu 
T. pa.U.i.cüpe.ttnl6 
ClemttOdu 
N. n.lgltO ptWM 
P, .texana. . 
s. n. nltw 
Le.ptyJJ1ni1 (V) 
MWinop.tu.4 

.8 

- -- ·-.·- - - ..... 

.... 

. . ' .. 

Cu ad ro 9. Distrlbuci6n de las espe~ies a lo· 1argo del gradiente. 
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b.2) ·Análisis de la distribuci6n de las especies . 

El número de espec.ies correspondientes a las subfamilias 
representadas se reparten a lo largo del gradiente según se muestra en e1 

Cuadro 10. 

La distribuci6n de algunas especies selectivas (Boo~e,ttlx 

Mge.n.tatU.ó, LlgWLote;t.ti.x pla11um, CR.emcttode2i y HeJz.peJz.o:te;U.lx v.iJÚd-Úl) depende 
directamente de la presencia o ausencia de las plantas de su preferencia 

sean para alimentaci6n y/o descanso. 

En otros casos, la distribuci6n parece estar afectada por 

- sobrepastoreo y ciertos factores climáticos (Anderson 1964; Mulkern 1970 y 

Gangwere 1972). Este efecto se nota claramente en Boopedon n.ub.lewn, el cual 

pres~nta movimientos locales en bandas de numerosos individuos que recorren 

distancias considerables, aproximadamente S km en llll día. Estos moviniientos 
locales han sido observados en zonas abiertas al pastoreo y en pastizales; 
en zonas donde el pastoreo es muy reducido esta especie presenta una 

distribuci6n dispersa. 

La distribuci6n de los Acridoidea en relaci6n con las diferentes 

formas de vida y fonnaciones geomorfo16gicas consideradas .presentan .las 

características siguientes (Cuadro 11): 

- En la ladera del cerro predominan las especies terrícolas y 

arbustícolas en relaci6n 5:3, entre las especies arbustícolas dos viven sobre 

LaM.e.a. .:tJúdeivta:ta.. 

- En la bajada superior predominan las fonnas arbustícolas y 

terrícolas en proporci6n 7:5 para diecisiete especies; le siguen la fonna 

herbícola-arbustícola con 3 especies y la fonna graminícola con tnla especie, 

' ') además de una especie de fonna no determinada. 

- En la bajada inferior se encuentran todas las fonnas de vida 
consideradas, dominan las terrfc01as y las arbustícolas con 6 especies cada 

, una; le siguen las graminícolas con cinco especies. Esta fonna de vida 

está mejor representada en las rnüdades de mogotes y pastizal. La fonna 

herbícola-arbustícola con 3 especies y por Último 1as fonnas graminícola
a~bustícola y la herbícola con una especie cada una, además de tnla especie 

con fonna de vida no determinada. 
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Cuadro 10. Especies de Acridoidea representadas en los 
distintos tipos de formaciones geomorfol6-
gicas distinguidas por Montaña y Breimer· 
(1981) para la zona central de la Reserva 
de la Bi6sfera de Mapimí, Durango. 

Ladera ·Bajada .Bajada·. 
DI.mas ·Fresones s erior Inf eriór 

Romaleidae 
2 2 3 2 1 

Romaleinae. 

Acrididae :,,.' 

Gomphocerinae 3 .. 5 10 6 o 
Oooipodinae 1 . ·z 4 6 2 

Melanoplinae 1 s 5 4 1 

Cyrtacanthacridinae 1 2 o o 1 

Qnmatolampinae · '1 l 1 1 o 
Leptysminae o .O o 1 1 

Total 9. 17 23 20 6 

- . 

. . 

Total 

10 

.. •'; 

.. ·,; 

. , ... 

. .' 

24 
.. 

15 

16 

4 

4 

2 
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c,~adto 11. Análisis de formas· de vida presentes en cada una de 

Forma de Vida 

Arbustícola 

· Gramínicola 

Terrícola 

Herbícola 
., 
. ·'-

Hcrbícola-Arbust!cola 

Graminícol~-Arbustícola 

No determinada 

Total · · 

la~ formaciones g~omorfcil6gica~ para la zona central · 
de la reserva. 

N6mero de Especies 
Ladera Bajada Bajada 

Superior Inferior Dunas Presones Total 

(ar)· 3 7 6 5 2 23 

(gr) o 1 s 
~ :· 

5 1 .. 12 
.• 

(tr) 5 5 6 6 z 24 
" 

(hr) o o 1 o o .1 

(hr/ar) 1 3 3 
··.;. 

3 l 11 

(gr/a}) o o 1 o o 1 
... 

(Nd) o r.· 1 r o 3 

. 9 ···t7 23 20. '6. 

.. 
. · . ·--: ,. . . 

;'.. < 

. ' 
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- En la bajada inferior se encue?'ltran todas las fonnas de vida 
consideradas, dominan las terrícolas y las arbustícolas con 6 especies cada 
una; le siguen las graminícolas con cinco especies. Esta forma de vida 

está mejor representada en las unidades de mogotes y pastizal. La fonna 
herbícola-arbustícola con 3 especies y por Último las fonnas graminícola
arbustícola y la herbícola con una especie cada una, ade~s de una especie 
con forma de vida no detenninada. 

- :En las dunas se encuentran bien representadas las terrícolas con 
6 especies, seguidas por las graminícol~s y arbustícolas con 5 especies 
cada tma de ellas, la fonna herb!cola-arbustícola con 3 y una especie con 

forma no detenninada. La presencia en esta zona de las formas graminícolas, 

las arbustícolas yherbícola-arbust~colas se debe a que se encuentran con 
mayor frecuencia en los bajíos de dunas. 

- En los presones se presentan dos especies terrícolas~ dos 
arbustícolas y una especie graminícola y una herbícola-arbustícola. 

La estructura física Y.cobertura de la vegetaci6n: están.en estrecha 
relación con la abundancia de estos insectos, tanto en el número de especi~s 
como en el de individuos y fonnas de vida presentes en cada una de las 
fonnaciones geomorfo16gicas consideradas. 

Las fonnas de vida arbustícola y terrícola son en general"1as 
mejor .representadas en todos los· ambientes y·en la bajada· i11ferior ·y dtmas 

' , 

'' se encuentran graminícolas en menor- escala. 
Las especies de vida terrícola y arbustícola son las mejor 

-: representadas (primer o segundo lugar en importancia) en todas las fonnaciones 

geomorfo16gicas del gradiente considerado y únicamente en la bajada :inferior 
(pastizal y mogotes) y en las dtmas (bajíos de dunas) los 'graminícolas 
comparten su importancia. 

El análisis a~terior confínna las observaciones de .Anderson (1964) 

y Mulkem (1967 y 1970), cTi el sentido de que existe una relación directa 
entre la composici6n taxon6mica de la vegetaci6n y las preferencias de los 
acrididos en funci6n de la asociación existente entre su forma de vida y 

hábitos aljmenticios. Además, la selecci6n de las áreas que ocupan en su 
distribuci6n espacial no solamente es en funci6n de las preferencias 
alimenticias sino que ~ambién se ve influía.a por la estructura física de 
la vegetaci6n y pedregosidad dél suelo. 

' - . ,. . ·.. . . ,. '• 
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e) Distribuci6n estacional de los Acridoidea. 

Los Acridoidea, al igual que todo organismo vivo, necesitan para 
vivir y desarrollarse un medio que relllla ciertas condiciones, dentro de 

las cuales existe un intervalo óptimo tanto de temperatura como de hwnedad. 
Estos liltervalos, en el caso de los Acridoidea, pueden cambiar según el 
estado de desarrollo y según la especie de que se trate. Para iniciar el 
desarrollo embrionario es necesario que se presente un rango de temperatura 
compatible con los procesos metab61icos y de la divisi6n celular. En 
algunos casos el proceso no es contínuo, el embri6n cesa su desarrollo en 
un estado particular (diapausa), afectando con esto la duraci6n del período 
de incubaci6n del huevo (Uvarov, 1966). 

L§l htunedad es tm factor,importante para el inicio del de')arrollo 

.del embri6n, principalJJlente el tiempo que est~ en contacto con el aguá, 
la cual está en estrecha relaci6n con.el estado de desarrollo del embri6n 
(diapausa embrionaria o huevo fecundado), ya que en casos de deficiencia 

de agua el tiempo del'per~odo de incubaci6n aumenta (op. cit.). 

La temperatura y ht.nnedad extremas son los factores más importantes 
en la mortalidad de los huevos, la combinaci6n de estos dos factores dentro 
de rangos adecuados inicia el desarrollo embrionario (op. cit.). 

Se supone .que la preninfa emerge .a la superficie cuando la humedad 
del airees adecuada para realizar el proceso de la muda intennedia. Esta 
Última y las mudas sucesivas, han sido observadas en lllla atm6sfera de 
humedad saturada y mm.ca en tma muy seca (op. ·Cit.). 

Las altas temperaturas acortan los períodos ninfales y aceleran 
el ritmo de desarrollo que a su vez dependen de la disponibilidad de agua y 

alimento (op. cit.). 

Los efectos de la humedad y la temperatura no son muy claros 
sobre los adultos, aunque en machos adultos de Loc.M:ta se ha observado tm 

at.nnento marcado en la producci6n de espenna a temperaturas altas (op.cit.). 

c.1 Generalidades. 
La abundancia de los Acridoidea en la zona de estudio 

durante tm período de 16 meses se muestra en la Figura 17. Se nota la. 
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presencia de un mayor número de especies entre los meses de junio-julio a 
octubre de 1981, considerada la época más h~eda. Dentro de este período 
el número máximo, 25 especies, corresponde al mes de octubre. 

En el año 1981 se registraron dos picos de máxima precipitaci6n, 
uno en abril-mayo y el otro en septiembre-octubre, siendo más alto este 
Último. ~os picos de precipitaci6n se sitúan dentro del rango de 
temperaturas de 21-24°C (promedios mensuales). La abundancia máxima de 
especies corresponde a mayo con 12; junio-julio con 18; agosto-septiembre 
con 23 y septiembre-octubre con 25. 

- Las dos primeras cifras muestran un.desfasamiento del primer 
pico de precipitaci6n y las otras dos coinciden cori el pico de septiembre
octubre. Este fen6meno puede explicarse por tres caminos:· · . 

.l - Debido a las diferencias de sobreposici6n en el tiempo que 
se presenta entre la fenolog~a de cada una de las especies, unas con 
per~odos ~s largos de vida que otras y con uno o más ciclos al año •. 

U - Debido al efecto combinado ht.mledad-temperatura, que favorece 
el desarrollo de.· llllas especies sobre otras. 

ili - A la disminuci~n de la precipi taci~n en el mes de julio que 
caus6 un retraso en el desarrollo embrionario o ninfal (diapausa) de algunas 
de las-.especies que aparecieron hasta el segundo período más húmedo 
registrado para ese año. 

La presencia-ausencia de las especies de Acridoidea consideradas 

. a. lo largo del per~odo de estudio muestran tres tendencias (Cuadro 12) . 

- Un grupo de especies que se encuentra todo el año (con excepci6n 
de los meses más fr~os del invierno), ya sea en estadios ninfales o adultos 
representados por: Boate;t;tlx aJL9en;ta;tU6 y TllÁ.meJWtJtop..i..J, pa.lllcü.p~nYl.l.6. 

Esto sugiere que dichas especies tienen más de lllla generaci6n al año, de 
acuerdo con el largo período en el cual fueron observadas y la presencia 
de ninfas y adultos durante diferentes épocas del año. 

- Un grupo de especies que se presenta (cuando menos en 1981) en 
el transcurso de la mayor parte del año (ocho meses) que incluye a: 
L.lgUJL.atP...t:tlx planum y Phaloe..&ha texana.. Parece tratarse de especies que 
presentan dos generaciones al año o bien, que se haya provocado un retardo 



Cuadro 12. 

XXIX 

Presenci~-ausencia de las especies 

de Acridoidea durante 1981. 

Feb-Mar Mayo . Jun-Jul Ago-Sept Sept-OCt Nov Total Meses. 

B. díxg~. 
T. pa.U..úüpe.Mi.b 

L. p!anuín .. 
P • .texana. 

8. nubuWn 
e. pcvr.v.ú!e.p.A 
M. b.i.vltttt.ta. m. 
O. ob.&c.i.Wi · 
M.plú.a. 1 
M.ph.úi 2 
·conozca 
s.n. Mie.Jl.6 

. A. mc.u.Upe>mi.4 . 
P. vhr8á.ta 
Anca rúa. ( ? 1 
M. iaJu.nu,¿' 
M. ni.g1tapl.e.wt.a. 
T. e.qu~ 

P. 11..0b~ 
A. p.i.pe./!.IUJJ.A . 
Oe.iüpocü..na.e. indet. 1 
Oedi.pocün.a.e. indet. Z 
L ep.t.y.&ITtl ( ? l , 
M. :tlwmru..i 

S. monte.zuma. 
H. v..úr..ltU.A 

. Cle.má.todu 
. B. magrt.a. 

T. &oJtma&UA 
Me.l.anoplw. 
Sc.h.ihtoc. e.lle.a. 

c. 41JnlU.A 

•: .. · 

X 
X 

X 

'·.· 
,·:l. 
<.,\·. 

X 
.X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

,x 
X 

·.x .. 
X·. 
X 

'X 
X'' 
X 

··x 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
x· 
X 
X 
X 
X 
X 
x' 

X 
X 

,x 
X 
x· 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

. ·.X 
X 

X 
X 

X. 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
x, 

. X. 
X 

.x 
'X 
X 
X 

.. ·.X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X . 

'X 
X. 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

10 
10 

7 
7 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

·~.··.·. 
6'·· 

s ,·'· ' 
i 

·•' 5 
s 
S. 
s 

3 
3 
3 
3 
3 
4. 

4 
4 

3 
2 

2 

3 

.:.·¡· 
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, en su aparici6n por la heterogeneidad espacial de las lluvias que presentaron 
·dos picos máximos de precipitaci6n en este año. 

- Por Último, un tercer grupo de especies que se presentan 
únicamente en el período considerado como húmedo, entre los dos picos de 
máxima precipitaci6n (abril-octubre). En este grupo se notan cuatro 
tendencias básicas: 

-- Las especies observadas en el período de mayo a octubre (seis 
meses), por ejemplo Boopedon nubUwn, C-i.balaCJlÁA paJt.v-i.c.ep-0, 

MeJr.m.úúa.. b.lv-ltt.a.ta. mac.uUpenrú.6, Ope.la. ob.óc.UJLa, A11.ph-la 1, 

Anpfúa 2, Con.azoa y Sc.h.U.t.oceJLca. n. n.lteYL6. 

· -- Las especies que fueron observadas eri el período comprendido 
'· . " . ' 

entre juli.io'."julio .a octubre (c:inco meses), por ejemplo 
. . 

ACJWR.ophlt.tu mac.uU.penn.ló, Pcvwpomai.a. vbl.gai:a., Anc.on-ia (?), 

Me.tanop.it.L6 lafUJiU6, Ne;t:Jr.o~oma n.lgll.opl<WJr.a. y Taevúopoda equu. 

Las especies que fueron observadas en el período comprendido 
.entre agosto-octubre, por ejemplo Pfvt.yno.t.eW.x· iwbWi.tu.l>, 

Ac.aYLthell.~ pi.pe/la..t.u.ó, Oe.cllpocUnae indet. 1, Lep.ty.6ma (?), 

Me.tanop.ttu :thoma.6.l que se presenta en este período y en el 
mes de mayo, Sy1tbula. monte..zuma y HupeJW.t.e:ltÁ.X v,úúclll> que se 

,1 

prolol)gan hasta el mes de noviembr~·---···· 
' 

· -- Las especies raras o pobremente observadas como son: Cle.ma..t.odu 
que fue observado ~icamente en el período comprendido entre 

· mayo-julio; BJta.c.h.U.tola. magna de la que únicamente fueron 
obser\Tadas ninfas en el período de septiembre-octubre y que 

. el año anterior fue observada en grandes cantidades y durante 

t.m per~odo m~s largo (septiembre~noviembre, fueron observadas 
todavía en enero de 1981 pero·muy escasas); T1top~dolophU6 
fiotuno~U.6 y Scfúl>toceJz.c.a sp. que no fueron observadas en 1981 
y que·en 1980 fueron encontrados en los meses de octubre y 

noviembre; Mela.nop.f.u.-0 sp., que únicamente fue observado durante 
los días en que se colect6 en el período de junio-julio; 
C. ~.únlli.J., que fue obsenrado únicamente de septiembre a 
noviembre mas bien escaso. 

•.,:; 
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Con base en lo anterior, se puede afinnq.r que el primer grupo 
está presente todo el año y se encuentra en mayor número durante la época 
hmneda. El segundo grupo, . es abundante a partir del primer pico de máxima 
precipitaci6n hasta el invierno, y el Último, únicamente es abundante en . . 
la época más h~eda del año. El ·efecto de las bajas teinperaturas en los 

meses de diciembre y enero se manifiesta en una disminuci6n considerable 
en el número de especies presentes. 

El análisis de la presencia-ausencia de las especies de Acridoidea 
durante 1981 nos muestra la distribuci6n temporal de las especies 
encontradas en un lapso de tiempo corto y las apreciaciones hechas son 
~icamente v~lidas para este per~odo. En base a las observaciones llevadas 

·• a cabo, en 1980 se observan especies muy. abundantes. en ese año y que al 

siguiente fueron escasas, además los períodos en que fueron observadas . . 

fueron mas cortos, como el caso de B. magna, y entre las especies que no 
·;fueron observadas en 1981', se tienen a T. 6oll.mo.6tUi y Sc.h.ló:toc.e.Jtca. sp. 
Esto se debe principalmente a: 

- que la plasticiq~d adaptativa de cada una de las especies a 
··factores climáticos es diferente, tanto a la temperatura ·como· a la humedad, 

•que las zonas áridas, como el·Bols6n de Mapinú, presentan 
variaci~n en .la marcha anual:-de. temperaturas--(promedio mensual) en combinaci6n 
con la gran -variaci6n :existente en la distribuci6n de la lluvia (tanto en 
su repartici6n estacional como en la espacial), 

- que las diferencias en pedregosidad y drenaje del suelo limitan 

la penetraci~n del agua a la proñ.mdidad a la.que se encuentran los huevos 

y 
- a la disponibilidad de alimento en el momento de emergencia de 

las ninfas. 

c.2 Variaci6n de la diversidad en el tiempo en 4 ambientes. 

Al analizar el n~ero de especies presentes o ausentes en cuatro 
· ambientes (magueyal, nopalera, pastizal y dunas) en el gradiente cerro de 

San Ignacio-pastizal-dtmas, se observan pequeñas diferencias al relacionar 
la fluctuaci6n anual de temperatura y precipitaci6n en el año de 1981 
(Figura 18). 

' ,1! 
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Figura 18. Diferencias y relaciones entre cada w10 de los tipos de 
ambientes consülerudos y factores climáticos durante 1981. 

;r:>,.» 
,. 

,,'," r ;1 ·· 
. . 

') 

·1· ... 

i ... , ' ; :; 

,1; ,-;:~· '. 

l. 
'.'·. ·" 

I:.·.! 
'-:·-:f' 

1 
1 

TºC 

, 30 

10 

CLIMOGRA.MA 1981 

" I \ 
I 

I \ 

70 P.p. en nun. 

' I \ 

~/ I \ 
I "\ ~ \ 

', I \ ,, 
\ ... \ ,. 

-~ 
' .J ' ... ""', \ / '--- ,, 10 

M M J v o 

MAGUEYAL 

S No. de especi~~: 
. ·: ··~·,'.-.o~~:¡ 

M M J A 

NOPALERA 
' 

. 

"" 5 No. de 

' 

B ~ ?Y A M J J ·A s o N Jj 

PASTIZAL 

. 

~ 5 No. de especies 

B lv A M J J A ~ o N Jj 

,.---------------...--...--..... ----.... 5 No. de especies 

DUNAS 

l~·.···.··;1:··-'·····.:• .. ··• ... ~.:'._ f .f;~~~.f fi1~·i.>; .. ,, ····' .• • e i>;:··:\j'.•_',i:i .....,_.....,,....,... ...... _..._.....,._..._.....,.--.!c......_..;...;.L.....;;;..;=-1_;.._..........i~~~:.1..-~-~·~~~ 



- 58 -

El incremento del número de especies entre magueyal y dtmas es 
el mismo, aunque en las dunas el máximo es especies) se alcanza antes que 
en el magueyal. Esta semejanza se debe a que presentan especies comunes, 

aunque tienen un coeficiente de similitud de S~rensen de 0.46 en sus 
Acridof mmas. 

El pastizal y la nopalera alcanzaron su punto máximo en el número 
de especies durante el período junio-julio, máximo mantenido durante más 
·tiempo en la nopalera. Esto 'es posible dado que la nopalera presenta una 
mayor riqueza florística, con tm aumento de plantas anuales durante la 
época h~eda, exist~endo una mayor disponibilidad de alimento. El1. el 
pastizal, despu~s de una reducci~n en el número de especies, éstas aumentan 
en septiembre-octubre, aunque en menor proporci~n. Las diferencias que se 
manifiestan en estos dos ambientes posiblemente se deban a la disponibilidad 
de. alimento, así como a las diferencic.s en la estructura del suelo, puesto 
qµe tienen lUl coeficiente de similitud alto (0.88) entre sus Acridofaunas. 

EJ:i general, el comportamiento de la fluctuaci6n en el número de 
especies en cada uno de los ambientes considerados, relacionando temperatura 

.. . - ' 

y lluvia, es muy similar. Es decir, que los efectos de estos factores . 
climáticos afectan en la misma forma a los Acrídidos en tales ambientes y 

las pequeñas diferencias que existen están aparentemente relacionadas con 
los tipos de suelo, disponibilidad de alimento y.estructura de la~-vegetaci6n. 

c.3 Efecto macroclimático sobre la ablllldancia de algtmas especies. . . 

El análisis anterior indica una dependencia directa de la humedad 
y temperatura en la detenninaci6n de la abundancia de los Acridoidea de la . 
Reserva de la Bi6sfera. En el presente análisis se hace tm ensayo para 
correlacionar la abundancia relativa·de nueve especies en 4 tipos de 
ambientes (magueyai, nopalera, pastizal y dunas) con los datos de temperatura 
(promedio mensual) y htnnedad relativa (promedio mensual) yprecipitaci6n 
pluvial total mensual registrados en la estaci6n meteorol6gica del 
Laboratorio del Desierto, durante el período que comprende los años de 1980-. 
1981, por medio de la técnica de correlaci6n de rango de Kendall: r 
(Siegel, 1979). 

Las especies consideradas en el análisis son: 

,r, 
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B. aJLg enta.tu-6, L. pia.n.um, T. paiLicüpe.riYIÁ,6 , T. equ.eA, C. pMv.i.c.epll , B. 

n.ub-Uu.m, O. ob-0c.ww., M. la.fúnuJ.i y N. rú.91wpleUJLa.. 

Se ha elaborado una escala de abundancia relativa con base en el 
número de ejemplares colectados· en transectos preestablecidos en los tres 
tipos de ambiente considerados en el gradiente topográfico. Esta escala 
comprende del 1 al 3 en la forma siguiente: 

1 - escasos, cuando se colectaron de 1 a 5 ejemplares 
2 - abundantes cuando la colecta incluy6 de 6 a 10 ejemplares y 
3 "'.muy abundantes en el caso de haberse colectada. más de 10 · 

ejemplares. 

El Cuadro 13 muestra a las nueve especies con tm.a correlaci6n 
·. pb~itiva y significativa (P < .1). Trece de 36 casos (33%) presentan - '. .. . 

correlaci6n con humedad relativa. Ta.erúopoda. eqúeli sugiere ser la especie 
más ligada a este factor ambiental, pues present6 correlaci6n en 3 de 4 

· casos (75%). 

La temperatura y la precipitaci6n presentan correlaci6n en .... 
(miéamente 3 y 5 de ·los 36 casos (8. 5% y 14% para estos factor~s ambientales) 

respectivamente. 

La dependencia para el desarrollo de la mayoría de.estas especies 
está relacionada .con la humedad, que parece ser el factor macroclimático- ·
más importante por ser uno de los factores limitantes en la regi6n. 

Un ánálisis más fino podrá eventualmente detenninar las afinidades 
. . . " . 

de cada especie con los distintos factores que limltan su desarrollo y· 

fenología dentro de la zona,. así como los rangos que determinen la 
f1uctuaci6n anual de las poblaciones de Acriaoidea de la regi6n. 

·, . 
c.4 Variación estacional de la densidad de acrídidos en 2 

estratos (arbustivo y suelo). 

Para conocer la variaci6n estacional de la densidad de acrididos 
en 2 estratos (arbustivo y superficie del suelo), en 2 tm.idades florísticas 
diferentes (matorral de LaJVtea-Co11.d.út y nopalera). Se realizaron 2 tipos 
de muestreo, uno para cada tma de las unidades consideradas. En ambos 
casos se llevaron a cabo muestreos intensivos a la misma hora del día con 
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Cuadro 13. 

ESPECIE 

Ne:tJr.o~oma >tlgkopleUJr.a 

MelanoplU .f.a..IU.nu;., 

Opeia obf.lc.Wta 

Boopedon nub,i1wn 

C).bolacJt.l~. pa.ttvieep~ 

Taenlápoda eque-6 

1'tútneJr.O :l'W pi-6 paiLi.CÜpen.l6 

L~guAote.ttlx pta.num 

Boote:ttlx. a.Jtgenta.tu.6 

No. de Especies· 

+ .os < p < . 5 

++ .001 < p < .os 
+++ < p < .001 -

•'' 

. -- ·-· ,_. . . ,.-. -- ' . 

- ... '111111 -'-- -···.- .. '' -···- - - -··· 
Resultados del ensayo de correlaci6n (r de Kendal, Siegel 1979) 
entre abundancia r.elativa con temperatura (promedio mensual), 
humedad relativa % ambiental (promedio mensual) y precipitaci6n 

! mensual. 
I • ,. 

''• 

MAGUEYAL NO PALERA PASTIZAL DUNAS· 

.'l· 

TºC P.p. H.R .% TºC P.p. H.R~% TºC .P.p. H.R.% TºC ·P.p. H.R.% 

+ + + + 

. 1 

+ .. 

. +' 

.+ 

o 2 4 

·' ·.~/ ~-

l. 

.. 1. 
1 : 

+ + 

+: .... '.,. 

2 

+ + + 

+ 

+ + +. 

+ +. 

•t 

1 3 1 1 3 .o o 

1 
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el fin de evitar errores debidos a la actividad diaria de estos insectos. 
Ambas metodologías se describen detalladamente más adelante. 

Para encontrar la fenología de cada especie es necesario un 
análisis más mi.nucioso y con un mayor n{unero de muestreos en un área 

¡ . . 

representativa, tomando en cuenta factores como humedad de suelo, tipo de 
suelo, humedad relativa ambiental, estadios ninfales, etc. 

Las metodologías consistieron en: 

' a) Estrato arbustivo del 1natorral de LaJr.Jz.e..a-CoJu:Ü.a.. 

. . . . . Se sigui6 a 2 especies de vida arbustícola, catalogadas como 
· e~pecialistas, por medio de 2 cuadrantes de 20 x 20 m. 

El· Cuadrante l contiene 25 arbustos de LaNte..a y 2 de CaJr.cli..a sumando 

una cobertura de 108.6 m2 = 27.15% del área total. 

El Cuadrante 2 contiene 20 arbustos de LaJUte..a. y 5 de CoJr.cli..a sumando 

una cob~rtura de 157.95 m2 = 39.48% del área total. 

Para el caso .de L. pfunum se marcaron los 7arbustos ubicados 
dentro de los 2 cuadrantes que se muestrearon a lo largo del ciclo 81-82. 
Para B. Mge.n.:ta.tw., se numeraron los arbustos y al azar se eligieron 10 en 

cada cuadrante para muestreo. Se tomaron en cuenta los datos de cobertura 

y número de individuos de cada especie, datos útiles para determinar la 
intensidad de poblaci6n (densidad dechapulines/m2 de cobertura) como tmidad 

de habitat (Southwood, 1978). Los resultados obtenidos se muestran en las 

Figuras 19 y 20, mismas que. enseguida se discuten. 

L. pR.a.11wn present6 un pico máximo de 25 individuos en julio y 
B. Mgerzi.o.;tu.6 dos picos, tmo en julio con 50 ejemplares y otro en noviembre 
con 44. En ambos casos los picos coinciden con el ~ximo de precipitaci6n 

registrado en el mes anterior. En el caso de B. Mgenta.tu-6, aunque el 
número de ejemplares observados en julio fue mayor que el de noviembre, en 
este Último mes la intensidad de poblaci6n fue mayor al relacionarla con la 

. cobertura de LaJVt.e..a. muestreada. Además que este pico de máxima densidad de 

poblaci6n está en relaci6n directa con la cantidad de lluvia del mes 
. anterior. Una dependencia directa con la lluvia se presenta en el caso de 

L. p.ta.num, por lo que el pico de máxima densidad poblacional podría estar 

ligado a la temperatura tanto del mes de muestreo como las del mes anterior, 



.. 
Flgura 1 ~.. Datos de ~obertura de Laiz.Jt.e.d t11..Lde.nta.ta. 
gii.~g~.Ü..Y ntimeró de fndi viduos. de B. a.11.g e.nta.tu.6 y L. 

, __ , 1 

en 2 cuadrantes de 20. x 20 m. ,· .. · 

Julio 81 Agosto 81 Nov. 81 Feb. 82 . Abril '82 

Cob. LtWt.e.a. 137.4 m2. 114.Z m2 95. 3· m2 74.4 m2 114.7 m2 

Cob. CoJUÜ.a. 58.1 m2 58.1 m2 58.1 m2 58.1 mZ 58.1 m2 

Cob. Total 195.S m2 172.3 m2 153.4 m2 m2. m2 
. ~ l'. 

132.5 172.7 

No. B. Mgerita.i.u.6 50 26 44 o o 
-,,, 

No. L. p.ta.num 25 14· o o o 
No. ambas especies 75 40 44 ¡¡ •••• . o . o 

1. Total .38(m2Cob. . 2 .23/m Cob. . 2 .28/m Cob. o o 
1. B. aJt.gentatu.6 .36/mZcob. .22/m2cob. . 46/m2Cob, o o .. 

. i: 1. L. planum • 42/m2cob. .Z4/m2Cob . o o o 

* 
I lq Intensidad· ·de Poblaci6n =.No. de Individuos/C6bertura 
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que fueron en los meses en que se registraron las temperaturas promedio 
más altas durante el ciclo 1981-1982. Para ambas especies el efeéto'de 
los meses invernales es el mismo y aunque en febrero de 1982 se registr6 
una precipitaci6n de 24.S nun, las temperaturas bajas impidieron cualquier 

· manifestaci6n de desarrollo durante el transcurso del mes de marzo. Esto 
se tradujo en un registro de cero ejemplares en el mes de abril. 

La presencia de dos picos de máxima densidad registrados para 
B. cvr.g~ nos indica claramente la presencia de dos ciclos de vida en 

· unaño y para. el caso de L. pea.num únicamente un ciclo anual. 

b) Estrato superificie del suelo de la nopalera. 

Se siguieron todas las especies en los 4 cuadrantes de 4 x 4 m 
situados en la nopalera. Se tomaron en cuenta los chapulines observados 
sobre el suelo, diferenciando ninfas de adultos (Figuras 21 y 22). 

Los resultados obtenidos en estos cuadrantes muestran el mismo 
patr6n de comportamiento que los anteriores. El pico de máxima abundancia 

registrado a nivel global en el mes· de noviembre es menor. al de julio. 
Esto es debido a que la lluvia y la temperatura afectan en distinta medida 

. . ! ¡ 

las especies en diferentes habitat, ya que en la nopalera únicamente se 
contaron,_los chapul:ines. observados en el .suelo.. Entre las especies observadas 
.se encuentran dos de vida arbust:ícola, B. Mge.n:ta.tu.;, y H. v,iJúc;U..6 que fueron 
encontrados en. el suelo y p. .v,i/tga.ta de vida graminícola. 

El área considerada no es lo suficientemente grande para que 
de~tro de ella se pudieran encontrar representadas todas J!as especies 

' . !, 
' Ji ' 

t~picas de esta tmidad, pero sí nos muestra a. gJto.6.&() modr.< la marcha anual 
de las especies encontradas. 

A lo largo del ciclo considerado se nota que tanto el número de 
especies encontradas, el número total de individuos observados y las 
proporciones de ninfas y adultos, muestran ima preferencia estacional de 
verano-otoño. Se observan dos picos t.iáx:imos de densidad total de chapulines 
en julio y noviembre. 

La presencia de B. a.Jz.ge.n..ta..:tu...ti y L plaJ1u.m fuera del habitat de 
su preferencia se debe a que oviponen en el suelo. Atmque en el caso de 



- -···-· ... _ .. - -·-·-·-·- -·- .... ,·¡, --· ...... 
Fi~ra 21. Datos obtenidos en 4 cuadrantes de 4 x4 rn en la nopalera. 

. , . .. 
!\ '; 

.. 

. . Jul:fo:s1 • 'Agosto 81 Sept., 81 Oct. 81 . Nov. 81 
. . . 

Abril 82 Feorero 82 . 
' 

No. Ninfas· 62 6 o o 2 o o .. 
No. Adultos 25 15 10 3 10 ¡ 1 

No. Especies 4. ·3':• 3 2 . 3 1 1 

% Adultos 28 ~ 7% 7.1. 4 % 100% 100% 
.. 100% 83% lOOi 

.. 

D. Ninfas . 9.6/m2 . 2 o o .03/rn2 o o .09/m. 
. 

.39/m2 .23/m2 2 .04/m2 .1s/m2 .Ol/m2 .Ol/m2 
D. Adultos· .15/m 

D. Total l. 35/m2 .32/m2 .15/m2 .04/m2 .18/rn2 . 0.1 /m2 .01/mZ 

Especies 
Presentes 

T. pa.Ulcüpe.1uú& T. p~cüpen.J1.Úi T. pallJ.cüpenttlh T. pa.Ulcüpemil6 T, palUcüpemú-6 T. pa1Ucllpemil6 T. pa.lUclipen.U. 
B. a1r.gen:tatu..s H. vWcll6 B. Mge~ H. vWdM B. Mge>tta.tu.6 

M • .ealU.nM B. a1tge11.ta.t~ H. vWdM · H. vbúcll6 
. p. vltr.g <Lt.a. 

;, .J ··.··, 

:; .. 
, ·:i·.',! 

'· 

·~ 1-
.. ..-: 
·.f 

Ít 

., 
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B. cvz.gen:ta.tu..6 no es muy claro s1 oviponen más de una vez, lo cual es posible 

ya que se observaron en el suelo desde julio a octubre. En H. vÁJIÁ.cLU:, es 
más claro tma sola oviposici6n porque el período que pasan sobre el suelo 

es más corto. 

.·! .. 

,·.;<· ·. _.') :;f. 

',:· 
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CONCLUSIONES. 

L Las subfamilias mejor representadas en la zona de estudio son: 
Gomphocerinae (11 spp.), Oedipodinae (8 spp.) y Melanoplinae (6 spp.), 
las demás especies se encuentran repartidas en otras 4 subfamilias 
haciendo un total de 32 especies. 

2. Las fonnas de vida son buenos indicadores para detenninar la importancia 
de habitat para :insectos representados dentro de una localidad o regi6n 

.. detenninada. Para la zona de estudio se observa la siguiente secuencia 
·· · · en funci6n del número de especies 

· tr(lO) > ar(8) > gr(6) > hr-ar(3) > gr-ar(l) > hr(l). , . > 

3. La mayoría de las especies encontradas presentan mandíbulas de tipo 
herbívoro, además de mostrar tll1a relaci6n de hábitos mixtos para las 
Oedipodinae en particular y a los chapulines de la forna terrícola. 
Existe una relaci6n directa entre la fonna graminícola y las mandíbulas 
de tipo graminívoro, encontrafülo únicamente 2 especies con tipo de 
mandíbulas especial~zado (B. aJtgen..:fa.ttui y L. pR.a.ru.un). 

4. El análisis de la distribuci6n espacial nruestra que: 

a) Todas las unidades de vegetaci6n situadas P,ri las laderas del cerro de 

San Ignacio muestran una .gran similitud en lo que a su Acridofauna s~ 
refiere. 

b) La similitud entre nopalera y matorral de LaJUtea se debe a las 
relaciones de vec:indad que presentan. 

e) La similitud entre los mogotes y los bajíos de dtmas se debe principal
mente a sus a,f iniaades en la coinposi~i6n florística de ambas tmidad~s 
y éstas detenninan el establecimiento de Acridofaunas similares. 

S. El análisis de gradiente efectuado muestra relaciones de continuidad entre 
las tmidades y s61o la unidad de presones pennanece fuera del contínuo. 

6. La distribuci6n de los grupos formados por el análisis del gradiente 
cerro San Ignacio-pastizal-dunas muestra 6 grupos distribuídos a lo 
largo del gradiente únicamente hasta el pastizal. La ausencia de tm 
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grupo·detenninado en la zona de dunas se debe principalmente a que: 

a) Los bajíos de dl.lllas presentan tn1a gran similitud en su fauna con los 
mogotes. 

b) Las dunas presentan afinidades faunísticas con la llllidad de nopalera, 
por lo que no fue distinguido un gnlpO de especies particulares de 
esta zona. 

7. La bajada inferior mostr~ ser la fonnaci~n geomorfo16gica con una mayor 
diversidad de especies, con 23 spp, seguida de las dunas con 20 spp. 
(esto se debe al gran número de especies presentes en los bají.os de dunas}, 
la bajada superior con 17 spp •. y por Último, la ladera del cerro y los 
presones con 9 spp. y 6 spp. respectivamente. 

8. La abl.llldancia máxima en número de especies corresponde al período 
comprendido entre agosto y noviembre (período considerado dentro de la 
6poca de lluvias para.la regi6n) encontrándose un pico máximo de 25 . . . 

especies en el período septiembre-octubre de 1981. 

9. La distribuci6n temporal de los Acridoidea en la zona de estudio muestra 
tres tendencias. 

a) Un grupo . de· especies·--que se presenta todo el año, excepto los meses 

más fríos. 

b) Un grupo de especies que se presenta en la mayor parte del año 
(8 meses). 

e) Un gnipo de especies que se presenta únicamente en el período 
considerado corno húmedo, presentando cuatro tendencias básicas 
dependiendo del período ·de presencia-ausencia, éstos son de 6 meses, 
5 meses, 3 meses y especies raras. 

10. E1 efecto de factores macroclimáticos (temperatura y precipitación) 
sobre la diversidad en los 4 ambientes principales dentro de la zona 
central es aproximac'k'l111ente el mismo, pues coinciden los aumentos y 

disminuciones en n(unero de especies a lo largo del año 1981. 

· .. ' 
'> 
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11. En 13 de 36 casos (33%) se presenta una correlaci6n positiva y 

significativa entre la abundancia relativa de las especies (9 especies 
analizadas en 4 ambientes) y htunedad relativa y en 5 y 3 de 36 casos 
(8.5%) y 14% presentan correlaci6n positiva y significativa con 

temperatura y precipitaci~n, respectivamente. 

Nota. F.n el análisis .anterior se tomaron en cuenta como especies a los 
·individuos que presentaban claras diferencias entre sí, atmque su .• · 
detenninaci6n no llega .mas que hasta subfamilia o género. 

, .... , 

;',' 
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