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l. INTRODUCCION. 

Una poblaci6n de insectos se considera perjudicial 

cuando reduce la cantidad o calidad de los cultivos, ya 

sea en el campo o en el almacén, en la actualidad el aume~ 

to y desarrollo de los medios de transporte, ha incrementa 

do la diseminaci6n de insectos plaga que se han adaptado a 
muchas condiciones y situaciones ecol6gicas del mundo¡ no 

s6lo se adaptarln para sobrevivir en épocas pasadas, sino 
que siguen haciéndolo a pesar de los cambios hechos por el 

hombr~, o de los cambios ecol6gicos naturales. Los cam
bios culturales, econ6micos y agrícolas que ha sufrido el 

mundo han tenido una influencia profunda en el manejo y 

control de plagas de insectos. Considerándose que el pri

rrer paso para el control de una plaga es su ident1ficaci6n. 

que debe ser precisa y correcta, esta es la clave para bu~ 

car en la informaci6n publicada lo referente a biología, 
comportamiento, ecología, enemigos naturales y otros datos 
importantes como el grado de infestaci6n y umbral econ6mi

co, de tal manera que se pueda valorar el método adecuado 
para el control, erradicacHSn o utilizaci6n dP. las plagas 

agrícolas. 

En México, uno de los cultivos de interés en la mayo

ría de las áreas semiáridas es el maguey, que en nuestro 

país ha sido utilizado con distintas finalidades a través 
de todas las épor.as. El principal producto de inter~s co

mercial que se extrae del maguey maduro es el aguamiel que 
se utiliza en la elaboraci6n del pulque aunque la planta 

en sí se utiliza como defensa contra la erosi6n de los sue 
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los, en la construcci6n de cercas y corno planta ornamental; 
las pencas tiernas sirven de alimento para el ganado, y 

las pencas secas se utilizan como leña. 

Este conjunto de benefici.os que el hombre obtiene, 

constituyen una poderosa raz6n para estudiar los factores 

que afectan al maguey. Como todo recurso natural el ma

guey depende de factores bi6ticos y abi6ticos, que reducen 

la producci6n del cultivo, en este caso nos referimos a 

uno de los primeros, es decir, al picudo del maguey 

Scyphophorus acupunctatus Gyll. Considerado como la prin

cipal plaga del maguey pulquero. Además de atacar a esta 

planta afecta a otras especies de Agave tales como hene

qu~n, maguey tequilero y maguey mezcalero. 

Los ataques del picudo del maguey se pueden encontrar 

en toda la planta, aunque en la masa de hojas centrales 
llamada "cogollo" se localiza abundanteirente. Estas lesio 

nes, al afectar las hojas en crecinúento y formaci6n, pue

den dañar'muy seriamente al desarrollo y la producci6n de 

la planta. Por lo que el objetivo de este trabajo es el 

de conocer algunos aspectos de su biología, como ciclo bi~ 

16gico, enemigos naturales, daños y utilizaci6n coillO recur 

so alimenticio. 
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II. ANTECEDENTES. 

El Patronato del Maguey, ahora Promotora del Maguey y 

del Nopal (1980) se ha ocupado de promover el cultivo, la 

explotaci6n racional y aprovechamiento industrial del ma

guey aguamielero en las regiones magueyeras de México. 

Económica y socialmente es importante ya que del cul

tivo del _maguey dependen cerca de 90,000 familias. Por 

otra parte, de la producci6n del pulque se obtiene un va

lor de 1,500 millones de pesos anuales y se ha creado una 

nueva tecnología que transforma del aguamiel en una fuente 

energética de alto valor alimenticio al obtener mieles CO,!!·· 

centradas y diferentes productos alimenticios, es decir,no 

solamente se utiliza como una bebida alcoh6lica. 

De acuerdo con la informaci6n proporcionada por el P~ 

tronato del Maguey en 1978, las condiciones ecológicas que 

requiere el cultivo son las siguientes: clima que segdn 

la clasificación de KOppen modificado por García (1973) · 

corresponde a Semiáridas B.S. (el menos seco de los climas 

B secos o ~ridos) con temperatura media anual aproximada 

de 14.2°C y precipitación pluvial de 386.2 mm. el tipo de 

suelo es arcilloso o arcilloso-arenoso y su altitud fluc

t1ia de 1800 a 2000 m.s.n.m. En México, el tirea que cumple 

con estas condiciones es de 470,609 hect&reas distribuidas 

principalmente en los siguientes Estados: Hidalgo, Estado 

de México, Michoac:in, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala 

y Veracruz. 

l 
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En el Estado de Hidalgo, dada la importancia de la ZS?_ 

na roagueyera en esta región, la Promotora del Maguey y del 

Nopal ha creado dos viveros: La Providencia y San Salvador 
con el objeto de preservar la ecología del estado mediante 
el aprovechamiento racional e integral de sus recursos na
turales entre los que se encuentra muy destacadamente el 
cultivo del maguey, alcanzando estos objetivos se evitará 
la desertificaci6n de 40,000 km2 que aproximadamente cons
tituyen el área fund,irental de la zona roagueyera. 

Existen varios insectos que atacan el maguey aguamie
lero ya sea barrenando o extrayendo los jugos de las pen
cas, entre los más importantes García (1981), cita las si
guientes especies con los daños que causan y su localiza

ción en el país. 

Scyphophorus acupunctatus Gyll. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

Nombres comunes.- Picudo del maguey, botija y max del he

nequ~n. 

Daños.- La larva barrena la raíz, tallo, piña y las pen

cas del maguey. 

Localidades.- Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxa
ca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamau
lipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

Aeqiale (=Acentrocnene)hesperiaris(Wlk.) (LEPIDOPTERA: MEGA
THYMIDAE) 

Nombre coman.- Gusano blanco del maguey. 
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Daños.- La larva barrena las pencas del maguey. 

Localidades.- Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. 

Cossus redtenbachi Hamm. (LEPIDOPTERA: COSSIDAE) 

Nombres comunes: Gusano rojo del maguey o chilocuil. 

Daños.- La larva barrera la raíz y la piña del maguey. 

Localidades.- Hidalgo, Estado de M~xico, Puebla, Tlaxcala 
y Veracruz. 

Batrachedra copia Clarke, B. linaria Clarke y~· theca 
Clarke (LEPIDOPTERA: COSMOPTERYGID.AE). 

Nombre coman.- Minador de las pencas. 

Daños.- La.larva forma galerías superficiales en la penca 
del maguey. 

Localidades.- Hidalgo, Estado de ~xico, '11axc.ila y Iue

bla. 

Caulotops agavis Feuter (HEMIPTERA: MIRIDAE) 

Nombre coman.- Chinche del maguey. 

Daños.- Las ninfas y adultos chupan los jugos de las pen
cas del maguey hasta secarlo. 
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Localidades.- Hidalgo y Estado de México. 

Acutaspis agavis (Twsend y Cockerell) (HOMOPTERA: DIASPI
DIDAE). 

Nombre común.- Escama del maguey. 

Daños.- Las ninfas y el adulto chupanlos jugos de las pe~ 

cas del maguey hasta secarlo. 

Localidades.- Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala. 

Pseudococcus agavis MacGregor (HOMOPTERA: PSEUDOCOCCIDAE). 

Nombre comt1n.- Piojo harinoso. 

Daños.- Las ninfas y el adulto chupan los jugos de las 
pencas del maguey. 

Localidades.- Hidalgo, Estado de M~xico, Michoacán y Tlax 

cala. 

En México, concretamente para Scyphophorus acupuncta

tus Gyll., se han hecho varios trabajos entre los que cit~ 

mos a: De la Barreda (1902) en el segundo informe acerca 
de los enemigos del maguey considera al picudo con el nom

bre de Ins-scyphophorus acupunctatus y describe la forma 

en que las larvas construyen el coc6n para pupar; Pérez 

Toro (1950) estudia la morfología, daños y los diferentes 

100todos de combate para el picudo. Asimismo, indica que 
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dos entom6logos cubanos realizaron una investigaci6n en 

Yucatán con el objeto de encontrar enemigos naturales del 

picudo, obteniendo cono resultado un depredador del género 

Hololepta sp. (COLEOPTERA: HISTERIDAE). Seller (1951) de~ 

cribe distintas especies del género Agave como hospederas 

del picudo y propone buscar enemigos naturales del picudo 

para su control biol6gico. Halffter (1957) estudia lamo~ 

fología del picudo, daños y sus enemigos naturales en el 

Estado de Yucatán. Vaurie (1971) hace la revisi6n del gé

nero con su distribuci6n, sinonimia y ecología para dos e~ 

pecies de Scyphophorus en el Nuevo Mundo. García Arellano 

{1962) hace un estudio acerca de la morfología, ciclo bio-

16gico, enemigos naturales y combate para Heilipus lauri 

Boheman, aunque cabe hacer la aclaraci6n de que no es la 

especie que estudiamos lo consideramos importante ya que 

sirvi6 de orientaci6n para el presente trabajo. 

Por lo que se refiere a la Sistem~tica de la especie 

y de acuerdo con North American Beetle Fauna Project, 

Blackwelder (1974), la posici6n taxon6mica de la especie 

en estudio es la siguiente: 

Orden 

Familia 

OOnero 

Especie 

Orden Coleoptera. 

Coleoptera 

Curculionidae 

Scyphophorus 

acupunctatus 

Diagnosis: Comprende aproximada.t00nte 300,000 espe-
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cies, generalmente de cuerpo endurecido¡ cuando son adul

tos se les llama mayates, escarabajos, catarinitas, gorgo
jos, picudos, et., su tamaño varía de medio milímetro has

ta 15 centímetros de longitud¡ el aparato bucal es de tipo 

masticador y está provisto de mandíbulas fuertes; los ojos 

est~n bien desarrollados, en cambio los ocelos generalmen

te faltan; antenas de diferentes tipos, acodadas, !amela

das, filiformes y aserradas. T6rax con el primer par de 

alas endurecido y como estuche que proteje al segundo par 

de consistencia membranosa, que usa el insecto para volar. 

El primer par recibe el nombre de élitros y a veces está 

soldado¡ las alas membranosas pueden estar reducidas o fal 

tar. , Patas con nfunero variable de segmentos en los tarsos. 

Abdomen de diez segmentos, el 111 timo retractil, cerci 

ausentes. Larvas con patas torácicas o sin ellas. Son in 

sectos de metamorfosis completa y algunos con hipermetamoE 

fosis. 

Se a.linentan de materia vegetal y animal viva o muer-
' ta. En este orden se localizan insectos benéficos. 

Familia Curculionidae Leach. 

Diagnosis: Se conocen apro.xi.madamente 40 ,000 espe

cies: tienen forma oval, alargada, cilíndrica y algunos 

son robustos de color negro, gris, café, verde y rojizo 

con una longitud que varía desde un mm a 35 mm. Cabeza m~s 

o menos esférica, prolong;!indose en un pico que lleva en el 

extremo el aparato bucal, por lo que se les llama picudos¡ 

ojos redondos generalmente; la antena puede ser recta, ge-
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niculada, moniliforme o claviforme, de 10 a 12 segmentos; 

el prot6rax tan ancho o más que la cabeza; patas con el f! 

mur frecuentemente dilatado en el extremo y en ocasiones 

provisto de dientes ventrales; tarsos de cinco segmentos, 

el cuarto muy pequeño; los elitros cubre el abdomen, pero 

a veces dejan descubierto el extremo, alas bien desarroll~ 
das, no obstante, en algunos casoP son rudimentarias e in

cluso pueden faltar; larvas ápodas, curvas, robustas, con 

cauiza <l•.? color cnf~ obscuro todas las especies de esta 

familia son fit6fagas y algunas son importantes plagas 
agrícolas. 

Scyphophorus acupunctatus Gyll 

Diagnosis: El adulto mide de 12 a 15 nun promedio en 

color negro con una fina puntuación en todo el cuerpo, él! 

tros estriados sin pubescencias; pico casi recto; funículo 

antenal de seis segmentos, mazo antena! compacto con la 

parte epical esponjosa y retraída c6ncava no visible late

ralmente, escutelo pequeño y ápices de los élitros trunca

dos, fórmula tarsal 5-5-5- tercer segmento bilobulado, 61-

timo tarso con un par de ufüu; simples; la larva es blanca 

cremosa apoda con la cabeza de color café brillante, espi

ráculos protorácicos y abdominales b.i.camerales y regi6n 

caudal con urogonfi. 

En la revisi6n del género que hizo Vaurie (1971} del 

America Museum of Natural History señala las sinonimias p~ 

ra ~phophorus acupunctatus Gyll, de la siguientes forma: 
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Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal 1838:857, Natuthisto

riska Riksmuseum, Stockholm. 

Scyphophorus in te rs ti tialis Gyllenhal 1838: 856 Na turhisto

riska Riksmuseum, Stockholm. 

Scyphophorus anthracinus Gyllenhal 1838:858 Naturhistoris 
ka Rikemuseurn, Stockholm. 

Rhynchophorue asperulus Le Conte 1857:58 Museum of Compa

rative Zoology Cambridge. 

Scyphophorus robustior Horn. 1873:409 Academy of Natural 

Sciences, Philadelphia. 

Estos nombres cayeron en sinonimia por Le Cante 

(1876) a excepción de asperulus el cual fu~ sinonimizado 

por .Horn (1873). La diferencia entre los tipos de estas 
sinonimias ilustran la variabilidad buscada entre 1000 o 

más especímenes examinados. Es decir, que las diferencias 

encontradas son las siguientes: 

Para anthracinus el pronoto puede ser subcuadrado y 

los intervalos estriales de los élitros son planos, en el 

caso de acupunctatus el pronoto es más largo que ancho y 

los intervalos estriales convexos, en la especie robustior 

la superficie del pronoto puede ser opaca o brillante con 

pequeñas puntuaciones, para la especie asperulus puede ~er 

de color rojizo o negro, las patas rojas o negras o una 

combinación de ambas. 
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III. MATERIALES Y METODO. 

Las colectas de los picudos del maguey se efectuaron 

en el vivero experiroontal 11 La Providencia 11 que pertenece 

a la Promotora del Maguey y del Nopal localizado en el Mu

nicipio de Pachuquilla, Estado de Hidalgo. 

Se revisaron los magueyes afectados, los cuales se ~ 

conocieron por presentar las pensas basales secas y desvi~ 

das en posici6n anormal, con un machete se levantaron las 

pencas para colectar los insectos, larvas y adultos, los 

que se colocaron en frascos con un pedazo de penca dañada. 
Tambi~n se utiliz6 para su transporte al laboratorio una 

caja de crianza, es decir, una jaula con malla metálica en 

la cual se introdujo un maguey dañado con galerías en don
de se observaron larvas y adultos del picudo, así como di
versos artr6podos. Todo el material colectado se llev6 al 

Laboratorio de Taxonomía del Departamento de Entomología 

y Acarología de la Direcci6n General de Sanidad Vegetal, 

SARH. con fines de identificación, así como para la obten

ción del ciclo biol6gico del picudo del maguey y l;;i jc113ntj. 

ficación de los artr6podos asociados a éste. 

La determinaci6n del género se hizo de la siguiente 

forma: 

a) Se disectaron larvas y adultos utilizando estile

tes, syracusas y microscopio estereosc6pico. 

b) Las partes de los insectos a observar se pusieron 
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en soluci6n de hidr6xido de sodio (NaOH) al 5 % 

de tres a cinco días para macerar y aclarar las 
partes más quitinizadas. 

c) Posteriormente se lavaron durante diez minutos en 
agua corriente para la eliminaci6n del NaOH. 

d) Para la deshidratación de los organis.mos se utili 
zaron alcoholes graduales, alcohol-xilol y xilol. 

e) Finalmente, se hicieron montajes permanentes en 
porta-objetos utilizando B§lsamo del Canadá. 

f) La identificaci6n del género en los especímenes 
adultos se hizo siguiendo la clave que da Arnett 
(1962), y en estado de larva se hizo por compara
ci6n con el libro de Alvah Peterson (1951) utili

zando microscopio estereosc6pico y compuesto. 

Para la determinaci6n de la especie se enviaron los 
especímenes al Dr. Lloyd Knutson del Insect Identification 

and Beneficia! Insects Introduction Institute en 
Beltsville Maryland (llBIII). 

Obtención del ciclo biol6gico se realiz6 de la si

guiente forma: 

a) Se observaron los picudos que se tenían en una 
jaula con penca de maguey para separar las parejas 

que estaban copulando. Se colocaron 20 frascos 
cada uno con un pedazo de penca de maguey y una 
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pareja de picudos, los cuales se habían observado 
copulando para la obtenci6n de huevecillos. 

b) Los huevecillos obtenidos se midieron con una re

gla y se pusieron en una caja de Petri con papel 
filtro humedecido con agua corriente para evitar 
que se deshidrataran los huevos y obtener poste
riormente así las larvas. 

c) Las larvas obtenidas se pusieron en cajas de Petri 
con papel filtro humedecido con agua corriente y 

un pedazo de penca de maguey como sustrato para el 
desarrollo de la larva, cambiando el pedazo de pe~ 

ca de maguey al observarse seca o descompuesta. 

d) Se observ6 que las larvas maduras elaboraban una 
celdilla a su alrededor con las fibras del maguey 
y dejando en WlO de los extremos un orificio, pos
teriormente se observ6 que la larva pas6 al esta
do de pupa, las que se retiraron del interior del 
coc6n para medirlas con una regla coloc~ndolas de! 
pués en su coc6n en un frasco pequeño para la ob
tenci6n del adulto. 

e) Para la obtención del namero de estadios larvales 

no fué posible determinarlo a tra~s de las lar
vas obtenidas en el laboratorio ya que al sacar 
las larvas de su sustrato se oxidaban r~pidamente, 
por lo que fué necesario realizar dos colectas de 

larvas en el campo, estas larvas se colectaron en 
dos piñas de maguey ya explotadas en donde se pudo 

1 
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observar huevecillos, larvas de varios tamaños, 

pupas y adultos. Se colectaron 320 larvas de dife 

rente tamaño a las que en el laboratorio se les rn!_ 

di6 con un vernier la anchura de la cápsula cefál! 

ca para determinar el nt1rnero de estadios larvales 

en base a la " Ley de Dyar y Pzirnbran ", posterior 

mente con los resultados de las mediciones se les 

aplic6 el análisis estadístico, obteniéndose ta

blas de frecuencia, intervalo de clase, una gráfi

ca con los resultados donde se deterrnin6 el nCune

ro de estadios larvales, tarnbi~n se realiz6 la 

prueba de hip6tesis para comprobar el ntirnero de es 

tadios y la tabla del análisis de varianza. 

Observaci6n de Artr6podos Asociados. 

De las muestras de larvas y adultos del picudo que se 

colectaron en el campo, se separaron los artrópodos asocia 

dos a estos para su determinación y observación de sus há

bitos como a continuaci6n se describe: 

a) Adultos de Coleoptera se identificaron a género 

con las claves de Arnett (1962) utilizando micros

copio estereoscópico y por comparaci6n con mate

rial de la Colecci6n Entomol6gica de la Dirección 

General de Sanidad Vegetal. 

b) Las larvas de Diptera se pusieron a pupar en cajas 

de Petri con papel filtro humedecido con agua 

corriente para obtener los adultos, los que se en-
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viaron al llBlll para su detenninaci6n a especie. 

c) Adheridos al cuerpo de los picudos y bajo los éli

tros se encontraron ácaros, los que se colectaron 

con un pincel, colocándolos en frascos pequeños 

con alcohol al 70 % utilizando microscopio este~· 

reosc6pico, posteriormente se enviaron al 118111 

para su determinaci6n a especie. 
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, 
IV. RESULTADOS. 

1 OBTENCION DEL CICLO BIOLOGICO EN IABORATORIO. 

A) Análisis de la obtención y duración de cada estado. 

Para la obtención del ciclo biológico en el laborato
rio se seleccionaron 20 lotes, cada uno con una pareja de 

picudos hembra y macho que se habían observado copulando. 
De estos 20 lotes l'inicamente se obtuvieron huevecillos en 
16 ya que en los lotes 1, 4, 10 y 15 no se observ6 ningCm 

huevecillo. De los lotes restantes se obtuvo un total de 
47 huevecillos siendo un protoodio 2.35 de dos huevecillos 
por lote como se indica en la Tabla No. 1 

De los 47 huevecillos obtenidos solamente eclosiona
ron 25 es. decir, 53 % y de ~stos, se obtuvieron 20 larvas, 

el 42 % ya que cinco huevecillos aunque eclosionaron las 
larvas no emergieron completaroonte encontr~ndose deshidra
tados y en mal estado. 

Ahora bien, de las 20 larvas obtenidas, el período de 
incubación tuvo una variación de seis dtas el más corto y 

14 días el más largo como se indica en la Tabla No. 2 ob
servándose que en los lotes 2, 5, 11 y 12 presentaron el 

pertodo de incubación de 6 días y en los lotes 5 y 13 el 
pertodo largo de 14 días, él tiempo promedio de incubaci6n 

iué de 7 a B días como se indica en la misma tabla. 
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Tabla l. Obtenci6n de huevecillos 

No. No. de hueveci llos 
Lote obtenidos 

1 o 

2 2 

3 3 

4 o 

5 3 

6 2 

7 6 

8 J 

9 2 

10 o 

11 3 

12 1 

13 2 

14 3 

15 o 

16 2 

17 6 

18 2 

19 5 

20 2 

Total 20 47 x = 2. 35 
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Tabla 2. Per!odo de jncubaci6n. 

No.de. Huevecillos t-e ri.oao ae 
Lote eclosionados Incubaci6n 

(en d!as) 

2 2 8 

6 

3 2 14 

8 

5 2 6 

14 

7 3 10 

13 

8 1 10 

9 2 9 

6 
11 2 9 

12 l 6 

13 2 14 

14 l 8 

16 1 10 

17 1 12 

18 2 9 

19 2 13 

20 1 12 

Total 15 25 197 X= 7. 88 

La duración del estado larvario se obtuvo de las 20 
larvas que se obtuvieron de los huevecillos en buen esta
do, alcanzando la madurez las 20 larvas como se indica en 
la tabla nOmero 3 en donde observamos que el per!odo m~s 
corto de la duraci6n del estado larvario fué en el lote 
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nllmero 3 con 52 días y el más largo fué de 63 días en los 
lotes 9 y 14 y el promedio de la duración de este estado 
en días fué de 57.9 y se obtuvo el 100 % de maduración de 
larvas. 

Tabla 3. Duraci6n del estado larvario. 

No.de .No.de Duraci6n del 
estado larvario Lote larvas (.,,n ..:14' ~"' \ 

2 l 62 

l 56 

3 1 52 

l 58 

5 1 56 

l 60 

7 1 54 

l 62 

8 1 60 

9 l 63 
i 1 56 
11 l 58 

12 1 56 

13 1 60 

14 l 63 

16 1 53 

17 l 61 

18 1 58 

19 l 56 
20 l 54 

Total 15 20 1158 'i=57.9 
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Con respecto al tiempo de duraci6n del estado de pupa 
también se obtuvo el 100 % ya que las 20 larvas maduras lo 
alcanzaron como se observa en la tabla No. 4 

Este estado tuvo una variaci6n de 10 a 16 días obser
vándose el m~s corto en el lote No. 14 y el rn~s largo en 
los lotes 2, 3 y 12, siendo el promedio de este estado de 
13 días, obteniéndose los 20 adultos que fueron de un co
lor negro brillante. 

Tabla 4. Período de pupaci6n 

No.de No.de Período de pupa-
Lote pupas ci6n (en días) 

15 
2 

1 16 

3 l 16 

1 13 

5 l 13 

l 13 

7 1 13 

l 15 

8 1 15 

9 1 13 

1 12 
.1l l 13 

12 1 16 

13 1 12 

14 l 10 

16 1 13 

17 1 14 

.18 1 12 

19 1 13 

20 1 11 

Total 15 20 268 x=13.4 
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La duraci6n del ciclo biol6gico de Scyphophorus 
acupunctatus Gyll desde huevecillo hasta la obtenci6n del 
adulto fué de 81.15 como se observa con los valores prone
dio de la duraci6n en días de cada estado de desarrollo 
(Tabla 5) • 

Tabla 5. Ciclo biol6gico de Scyphophorus acupunctatus Gyll 

Per!odo de Duraci6n del Periodo Total d!l ciclo 
incubaci6n estado larva de pupaci6n cbtenci6n d!l adul 

(en días) ria en días en días to (en días) -

Total 197 T 1158 T 268 T 1623 

Prom. 7.88 Prom. 5 7. 9 Prom. 13. 4 Prom. 81.15 

B) Análisis estadístico para la obtenci6n del nt1nero de 

estadios larvales. 

Existen dos ~todos para definir po·r cuantos estadios 
pasan las larvas, es decir el nCuooro de mudas que tienen 
las larvas durante el estado larvario. El ~todo más 
usual es el de contar el nfunero de exuvias del cuerpo y de 
la cabeza, que permanecen unidas después de cada muda lar
val, este método tlnicamente se puede obtener de las obser-
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vaciones realizadas en el laboratorio. El otro ~todo se 
lleva a cabo con material larvario de diferente tamaño co
lectado en el campo. 

En el presente trabajo se obtuvo el ciclo de vida 
Scyphophorus acupunctatus Gyll. a nivel laboratorio pero 
no fué posible obtener el ndrnero de estadios larvales ya 
que los trocitos de maguey que servían de sustrato a las 
larvas se descomponían rápida.mente por lo que se iba aña
diendo más trocitos de penca fresca para no exponer a la 
larva a la luz ya que estas larvas se oxidan si se sacan 
de su medio: razón por la cual en los restos de maguey de 
los que se estaban alimentando fu~ imposible localizar las 
exuvias y cápsulas cefálicas para determinar el ntlnero de 
estadios larvales a nivel laboratorio. 

Por lo que fué necesario obtener el ntlmero de esta
dios larvales a través de la colecta de 320 larvas de dif~ 
rente tamaño en el campo. A estas larvas se les midi6 la 
anchura de la cápsula cefálica de acuerdo con el principio 
fisiol6gico del crecimiento de los insectos llamado " ley 

de Dyar " basado en el incremento de anchura que sufre la 
cápsula cefálica en cada estadio larvaL 

Los 320 datos obtenidos a tra~s de la medición de la 
anchura de las cápsulas cefálicas de las larvas se agrupa
ron en una tabla de frecuencia ordenados por valores pro
gresi vos (Tabla 6} que van desde .60 hasta 5.08 mm resul
tando 122 valores o datos, éstos se reagruparon en nueve 
intervalos de el ase • 
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Para obtener el intervalo de clase aplic6 la siguien
te f6rmula: 

4/:No:· Ntllooro de clase = 2.5 VN 

N = nGmero de individuos de la poblacion de donde 

2.5 X ~ = 10,57 

I = ndnero clases I = Intervalo de clase 

I = 0.60 5.08 
10.57 = 0.49 

De donde una vez detem.inado el valor del r se obtuvo 
la tabla n1lmero 6 con nueve intervalos de clase :reagrupan
do los valores con su frecuencia. 



Nº AC f 
1 0.60 1 
2 0.70 2 
3 0.80 1 
4 0.82 1 
5 0.90 1 
6 0.94 1 
7 l. 00 2 
8 l. 08 1 
9 1.18 1 

10 l. 20 z 
11 l. 30 1 
12 1.38 1 
13 1.40 1 
14 1.54 1 
15 l. 60 2 
16 l. 70 2 
17 1.80 1 
18 l. 92 1 
19 2.06 
20 2.08 2 
21 2.10 3 
2Z 2. IZ 1 
23 2.20 2 
Z4 2.30 z 
25 2.32 1 
26 2.38 1 
27 2.40 2 
28 2.50 3 
29 2.56 1 
30 2.58 2 
31 2.60 4 
32 2.62 1 
33 2.64 1 
34 Z.66 1 
35 2.68 1 
.1ti z. ru 4 
37 2. 78 1 
38 2.82 1 
39 Z.84 1 

'° Z.90 5 
41 2.92 2 

Tablo 6. 

TABLA DE FRECUENCIAS 

Nº AC f Nº AC f 
42 2.98 1 83 4.00 11 
43 3.00 7 84 4.02 2 
44 3.02 2 85 4.04 4 
45 3.04 1 86 4.08 9 
46 3.06 2 87 4. 10 6 
47 3.08 6 88 4. 12 3 
48 3. 10 5 89 4. 14 1 
49 3. 12 2 90 4. 16 2 
50 3. 14 3 91 4. 18 7 
51 3. 18 1 92 4.20 2 
:>z 3.ZO 1 93 4.22 9 
53 3. 26 2 94 4. 24 3 
54 3. 28 2 95 4.26 3 
55 3. 30 3 96 4.28 10 
56 3.38 2 97 4.30 5 
57 3.40 5 98 4.32 4 
58 3.42 2 99 4.34 5 
59 3.44 3 100 4.38 3 
60 3.48 1 101 4.40 3 
61 3.50 1 102 4.42 6 
62 3.52 2 103 4.44 9 
63 3.54 2 104 4.46 3 
64 3.56 1 105 4.48 2 
65 3.58 1 106 4.50 4 
66 3.60 3 107 4.52 2 
67 3.64 1 108 4.54 1 
68 3.66 3 109 4.56 2 
69 3. 68 1 110 4.58 2 
70 3. 70 3 111 4.60 1 
71 3. 72 3 112 4.62 2 
72 3.74 2 113 4.64 1 
73 3.78 2 114 4.68 1 
74 3.80 2 115 4. 70 4 
75 3.BZ 8 116 4. 72 3 
76 3.84 1 117 4.88 1 
77 3. 81 1 118 4.90 6 
78 3.88 5 119 4.92 1 
79 3.90 6 120 4 
80 3.92 z 121 1 
81 3.96 2 122 1 
82 3.98 2 TOTAL n • 320 

N• • Número de Serie o de valores 
AC • Anchura Cefalica 
f = Frecuencia 
n • 2E f = número de individuos 

.24 
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Tabla 7. Intervalos de clase de la anchura de cápsula 
cefUica. 

No. Inmrvalo oo clase Frecwncia 

l 0.60 - l.09 10 

2 1.10 - 1.59 7 

3 1.60 - 2.09 9 

4 2.10 - 2.59 18 

5 2.60 - 3.09 41 

6 3.10 - 3.59 39 

7 3.60 - 4.09 73 

8 4.10 - 4.59 97 

9 4.60 - 5.09 26 

La tabla 7 se represent6 gráficaroonte obteniendo un 
histograma (Gráfica ll en el que se realiz6 el análisis e~ 
tad!stico del que se obtuvo que la larva tiene tres esta
dios larvales. 

Los resultados del análisis estadístico se observan 
en la tabla nOmero 7 en donde se obtuvo el nthnero de esta
dios, su frecuencia, los valores de la anchura de la cáps_!! 
la cef~lica, la sumatoria de los valores de las mediciones 
por estadio, el valor promedio de la anchura cefálica de 
cada estadio, el error y desviaci6n estandar de cada estadio. 
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Tabla B. Análisis de varianza de los tres estadios lar
vales. 

E n X I:x X s CJ r 

I 13 0.60 - 1.29 12.12 0.93 + 0.201 + 0.193 l. 71 - --
II 88 1.30 - 3.29 233.16 2.64 + 0.507 + 0.504 - 1.50 
III 219 3.30 - 5.09 907 ·ºº 4.14 .:!: 0.401 + 0.400 

Simbolog!a: E, estadio larval: n, ntlmero de individuos, 
x, l!m.ite de variac16n de la anchura cef!li
ca, Ex, sumatoria de los valores de las me
diciones por estadio: x , media de la anchu
ra cef!lica, s, error estándar, y a , desvi~ 
c16n estándar, y r, relación de crecimiento. 

PRUEBAS DE HIPOTESIS 

Para obtener la prueba de t Student entre el priJlJ:!r y 

segundo estadio: 

Ho .. o 

Ha 1 ~ o 



sp2 

Sp2 

S'X1 

si1 

te 

(n 1 - 1) S1 2 + (n2 - 1} S2
2 

= n + n 2 

(13 - 1). 201 2 + (88 - 1). 507 2 22.84 
13 + 88 - 2 = gg-

= .230 

- 'X2 = ~2+ ~2 
Vn n = v· 230 + .230 

= 

13 88 

- X2 = 0.142 

Cx1 i2l - eµ 1 - µ2 ) 

SX1 X2 

_..._< o_._9_3..,,.2...,-,........2,..... _6 _49"'"'> __ = i
0 

_.
1
1

4
1

2
1 = _ 12 • 0 5 o.142 

.27 

= • 230 

o .142 

Grados de libertad O.Ol para calcular t con tablas 

tt = (1 - a/2) gl n1 + nz - 2 = ,995 (99) = + 2.62 

Se rechaza la hip6tesis nula Ho: µ1 = 1J2 y se acepta 

la hip6tesis alterna Ha: 1J1 # 1J2 a a .01 6 P (< 0.01), 

existe diferencia altamente significativa entre las medias. 

Por lo tanto la poblaci6n del priJTer estadio es diferente 

a la poblaci6n del segundo estadio. 
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Prueba de t Student entre el primer y tercer estadio. 

Ho: µ 1 = µ s 

2 2 2 2 
(n 1 -1) 8 1 =. (n 3-ll S 3 (13 -1) .201 (219-1) .401 

Sp2= = 

35.24 
230 = 

2 

.154 

Sp = O .154 

.13 + 2.19 - 2 

"I .Q.:...!ll + 0.154 = 0.112 
V 13 2I9 

sX¡ - x, = 0.112 

<i1 :x, ) - ( µ¡- µ, ) 

te = 
si - X 

t "' 
o. 932 - 4.141 3.209 28.60 0.112 = 0.112 = e 

Grados de libertad 0.01 para calcular t de tablas 
t .. (1 - Q /2) = .995 (2 30) = + 2.60 e 

Se rechaza la hip6tesis nula Ho: µi= }J 3 y se acepta 
la hip6tesis alterna Ha: µ 1 .¡. }J 3 a a .01 o p (< 0.01)' 
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existe diferente altamente significativa entre las medias. 
Por lo tanto la poblaci6n del primer estadio es diferente 
a la población del tercer estadio. 

Pureba de t Student entre el segundo y tercer estadio. 

Ho: l.12 = l.I! IJ2 - lJ 3 = o 

2 2 2 
Cn2 - 1) SJ + (n3 

Sp2 
-l)S3 (88-l) .507 + (219-.l) .401 

= 
n2 + n, 

57.41 0.188 ~ = 

Sp2 = 0.188 

Sx2 - X3 = v.~2 

Sx2 

t = c 

t = e 

n 

- X3 = 0.054 

Ci2 - X 3) - ( 

X2 X3 

2.649 - 4.141 

0.054 

- 2 

+ 

IJg-

§1?.2 
n 

ll 3 

= 

= 

) 

1.492 

0.054 

88 + 219 - 2 

y10.10a 0.188 0.054 ~= 8'8 

= - 27 .62 . 

2 
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Grados de libertad 0.01 para calcular t de tablas 
t

0 
= ( l - a /2) gl n2 + n3 - 2 = • 995 (305) = ::!:. 2. 57% 

Por lo que se rechaza la hip6tesis nula Ho:µ2 = µ3 y 

se acepta la hip6tesis alterna Ha: µ1 ~ µ3 

Por lo tanto la poblaci6n del segundo estadio es dife 
rente a la poblaci6n del tercer estadio. 

·~· 
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2. MORFOLOGIA DE LOS DIFERENTES ESTADOS DE Scyphophorus 
acupunctatus Gyll. 

A) Descripci6n del huevecillo. 

Reci~n ovipositado es de color blanco, tornándose 
amarillento a medida que se desarrolla el embri6n. Tiene 
forma ovoide y mide de 1.2 a 1.5 mm de largo por O.B mm de 
ancho aproxi:madamente. Al microscopio se puede observar 
la reticulaci6n del cori6n y a trav~s de ~ste al ir madu
rando el huevecillo se observa la cápsula cefálica de la 
larva en formaciOn. (fig.1). 

Fig. 1 Huevecillo 
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B) Oescripci6n de los tres estadios larvales. 

Descripci6n de la larva del primer estadio. 

Es una larva moderadamente convexa, mide aproximada
mente 5 mm de largo, de color blanco cremoso y cabeza caf~ 
claro brillante. 

Cabeza: Libre, prognata, ligeramente m~s larga que 
ancha, con dos l!neas muy angostas claras, no presenta en
docarina, las sedas principales se localizan en la regi6n 
anterior, antena rudimentaria apenas visible ocelos prese~ 
tes, la frente es recta con dos pequeñas protuberancias en 
los extremos llamados catopofises, sutura frontal comple
ta, la sutura epicraneal alcanza un poco m~s de la mitad 
de la cabeza, frente con cinco pares de sedas (sf), epi
cráneo con cinco pares de sedas dorsales (sde), un par de 
sensilas (.da y db), dos pares de sedas laterales (sle) y 
la regi6n post:rior presenta tres pares de sedas muy pequ~ 
ñas (spe) con apariencia de espinas apenas visibles {fig.~ 
clipeo on poco más esclerosado con dos pares de sedas 
(sel); labro con cinco pares de sedas (slb); epifaringe 
con tres pares de sedas anterolaterales (sal) y un par de 
sedas anteromedianas (_sam) y dos pares de espinas (em) , 
presenta las barras labrales muy poco esclerosadas C.fig,3) 
mand!bulas de forma c6nica 1 fuertes, obscuras con un par 
de sedas mandibulares (sro} en la regi6n dorsal y c6ndilo 
muy pequeño¡ maxilas muy esclerosadas, cardo unido al es
tipe, ventralmente el estipe presenta cuatro sedas peque
ñas (se), regi6n malar con tres &edas ventr.ales (sml) y 

cuatro sedas dorsales (smd), pal~o maxilar de dos segmen~ 
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tos, labio con tres pares de sedas (sl) esclerito premen
tal muy esclerosado con un par de sensilas (slb) y en el 
área me~branosa un par de sedas (spm) y en la regi6n api
cal cuatro sedas muy pequeñas (spmta), palpos labiales de 
dos segmentos (fig.4). 

T6rax: Primer segmento o prot6rax unido a la cabe
za ligeramente esclerosado de color amarillo claro, lobu
lado con nueve pares de sedas pequeñas, el tercer segmen
to o metat6rax con 16bulos poco esclerosados y siete pa
res de sedas pequeñas. 

Abdomen: Todos los segroentos del abdomen lobulados, 
el primer segmento con nueve pares de sedas y un par de 

espiráculos bica~erales, del segundo al s~pti.mo segmento 
presentan diez pares de sedas y un par de espiráculos bi
camerales en cada segmento, el octavo segmento que presen

ta espiráculos y a diferencia de los anteriores que están 
en posici6n lateral, este los presenta en posici6n dorsal 
el noveno segmento con dos sedas centrales muy pequeñas y 

su urogonfi con tres sedas largas cada proyecci6n. El ano 

situado en posici6n ventral apenas visible, correspondien
te al d6cimo segmento (~ig,5). 
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Flg. 2. Cápsula cef~llca del primer estadio larval. 
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Epi faringe 

Flg. 3. Eplfarlnge, cllpeo y labro del primer estadio larval. 
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sm 

co 

Handrbula 

Max1 la 

Flg, 4, .. OdlbuJ,, J .. ¡0 y ... ,,, del p,¡ .. , Ostedlo, 
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Larva (vista lateral} 

Urogonfl 

Flg. S. Larva y urogonfl del primer estadio, 
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Descripci6n de la larva del segundo estadio. 

Es una larva ligeramente convexa con la mitad post~ 

rior ensanchada, mide aproximadamente 15 mm blanco cremoso 
cabeza café claro brillante, 

Cabeza: Libre, prognata, ligeramente más larga que 
ancha, esclerosada con un par de l!neas claras que se unen 
un poco antes del postepicráneo, sedas principales en la 

mitad anterior de la cabeza, antena rudimentaria poco visi 
ble, ocelos presentes bordes redondeados a excepci6n de la 
regi6n frontal la cual es recta con dos protuberancias en 

los extremos llamados catopofises, sutura frontal completa 
sutura epicraneal completa, frente con cinco pares de se
das (sf), epicráneo con cinco pares de sedas dorsales 

(sde), un par de sensilas (da y db), dos pares de sedas l~ 

terales (ale), la regi6n postepicraneal presenta tres pa
res de sedas muy pequeñas con apariencia de espinas apenas 
visibles '(spe) (fig,6}, clipeo muy esclerosado con dos pa

res de sedas lscl}¡ labro con cinco pares de sedas (slb); 
epifaringe con tres pares de sedas anterolaterales (sal), 

un par de sedas anteromedianas (srun), dos pares de espi
nas (em) hacia la regiOn anterior y las barras labrales 
esclerosadas (fig,7); mand!bulas de forma cónica fuertes 

esclerosadas, con un par de sedas dorsales (sm) cOndilo r~ 
dondeado y apenas visible una pequeña protuberancia o for
maciOn del diente distal¡· roaxilas muy esclerosadas cardo 
unido al estipe por una membrana, el estipe con cuatro se

das ventrales (se] y siete sedas dorsales (sml) ¡ palpo ma
xilar de dos segmentos( labio amplio con tres pares de se

das (_sl), esclerito premental membranoso con dos proyecci~ 
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nes laterales con un par de sensilas (slb) y tres pares de 

sedas (spm)¡ palpos labiales de dos segmentos (fig.8). 

T6rax: Unido a la cabeza se encuentra el primer se~ 
mento o prot6rax un poco esclerosado de coloraci6n amari
llo brillante, lobulado con diez pares de sedas y un par 
de estigmas respiratorios o espiráculos bicamerales; meso
t6rax y metat~rax lobulados con diez pares de sedas. 

Abdomen; Primer segmento lobulado presenta nueve p~ 
res de sedas y un par de espiráculos bicamerales1 los seg

mentos t!picos abdominales del segundo al séptimo presen
tan diez pares de sedas y un par de espiráculos laterales 
bicamerales, el octavo segmento también lobulado presenta 
el par de espiraculos bicamerales dorsales y cinco pares 

de sedas, el noveno segmento formado por el urogonfi con 
tres sedas en cada extremo y dos sedas pequeñas en la l!
nea media central, el d~cirno segmento formado por el ano 

en vista ventral (fig,91, 
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da y db 

sf 

Flg. 6. C6psula cef6llca del segundo estadio larval. 
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""'1i;:ir11=tE;=:!!!!!ll-... sa 1 
sam 

~-~==-•em 

Epi faringe 

Cltpeo 

Flg. 7. Eplfarlnge, cllpeo y labro del segundo estadio larval. 
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sm 

c:o 

Handfbula 

Flg. 8. Handrbula, labio y ma11lla del segundo estadio.larval. 
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Larva (vista lateral) 

~ .... / ... ···"·-\., .... 

Urogonfi 

Fig. 9. Larva y urogonfl d~I segundo estadio. 
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Descripci6n de la larva del tercer estadio. 

La larva es ligeramente convexa con la mitad poste
rior más ensanchada, 8poda, mide de 25 a 30 mm de longitud 
su color es blanco cremoso con pequeñas manchas o 16bulos 

color amarillo naranja en la regi6n dorsal, la cabeza es 

de color caf6 brillante, la regi6n posterior termina en 
urogonfi. 

Cabeza: Libre prognata muy esclerosada, ligeramen
te más larga que ancha, ensanchada en el área media, con 

dos l!neas más claras que nacen en la sutura frontal y se 

unen en la regi~n postepicraneal, no presenta endocarina, 

todos los bordes redondeados a excepción de la parte ant~ 

rior de la frente que presenta dos pequeños lóbulos llam~ 

dos catapofises, sutura frontal completa al igual que la 
sutura epicraneal, antena rudimentaria formada por una 

placa membranosa con un pequeño ap~ndice apenas visible, 

ocelos presentes, frente con cinco pares de sedas (sf), 

epicráneo con cinco pares de sedas dorsales (sde), dos p~ 
res de sedas laterales (sle) y dos pares de sensilas (da y 

db), la regi6n posterior del epicráneo presenta tres pares 

de sedas (spe) muy pequeñas con apariencia de espinas ap~ 

nas visibles; (fig.10) clipeo de forma piramidal muy escl~ 

rosado en la regi6n que se une con la frente con dos pares 
de sedas (sel); labro con el margen anterior transverso 

presentando en la regi6n central una ondulaci6n hacia arri 

ba, presenta cinco pares de sedas (slb); epifaringe con la 

parte anterior trilobulada pres~nta tres pares de sedas ª!! 
terolaterales (sal), un par de sedas anteromedianas (sam) 
y dos pares de espinas (ero), tarnbi6n presenta las barras 
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labrales muy esclerosadas (.blb)t (fig.11)1 mandlbulas de 
forma c6nica muy fuentes y obscuras, con un diente distal, 

presenta un par de sedas dorsales y el condilo visible y 

bien formado; rnaxilas muy pigmentadas y fuertes; cardo un! 

do al estipe (e) por una membrana delgada, ventralmente el 

estipe presenta cuatro sedas (se) . La parte superior del 

estipe se conoce como reg16n malas, la cual presenta siete 

pares de sedas (sml}; palpo maxilar formado de dos segmen

tos; labio amplio de color muy claro con tres pares de se

das (sl); esclerito premental con dos extensiones anterio
res y una media posterior sobre la cual se puede observar 

un par de sensilas prementales, en el área membranosa de 

la regi6n premental se localiza un par de sedas largas y •;, 

apicalmente cuatro sedas m!s pequeñas. (Fig.12) 

T6rax: El primer segmento o prot6rax es el mSs am
plio de los segmentos torácicos y el que se une a la cabe
za, es muy esclerosado de color amarillo obscuro, lobula

do, presenta dos pares de sedas centrales a cada lado de 

la l1nea media, enseguida hacia la regi6n lateral tres p~ 

res de sedas centrales a cada lado de la Hnea media, en

seguida hacia la regi6n lateral tres pares de sedas y si

tuado lateralmente un estigma respiratorio o espiráculo 

bicameral, área pleural con dos sedas y área pedal con 

cinco sedas; mesot6rax, en el dorso se observan cuatro 

pliegues o lóbulos dos centrales y dos laterales, los cen
trales con tres sedas,una larga hacia la 11nea central y 

dos más pequeñas hacia la l1nea lateral, los lóbulos late

rales presentan un par de sedas, una pequeña y otra larga, 

la epipleura es de forma lobular con una seda corta, la 

pleura sin sedas y el área pedal con cuatro sedas; el met! 

t6rax y ültimo segmento torácico presenta seis pliegues o 
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l6bulos, con igual distribución y n(Jmero de sedas, 

Abdomen: El primer segmento incluye cuatro 16bulos 
dorsales a cada lado de la lfnea media, los dos centrales 
con una seda y los dos laterales con un par de sedas, esp~ 
r3culo lateral bicameral, epipleura con una seda, el área 
pedal con·un par de sedas y eusterno con una seda corta. 
El seg:nento segundo abdominal presenta en la regi6n dorsal 
dos lóbulos centrales con una seda larga cada uno y un par 
de lóbulos laterales con un par de sedas cada uno, espirá
culo lateral bicaroeral y las regiones epipleural, pleuro
pedal y eusternal igual que el primer segmento, los segme~ 
tos t!picos abdominales del segundo al s~ptimo tienen en 
general la misma descripci6n. El octavo segmento presenta 
dos lóbulos a cada lado de la línea central con una seda 
cada lóbulo y a diferencia de los otros segmentos abdomin! 
les, presenta los espiráculos· en posici6n dorsal y en el 
16bulo lateral un par de sedas¡ ~ste es el último segmento 
con espir.áculo, El noveno segmento con dos sedas centra-

' les muy pequeñas y dos prolongaciones hacia abajo llamados 
urogonfi con tres sedas largas cada una. El d€cimo segme~ 
to formado por el ano en posici6n ventral y se abre entre 
tres pequeños lObulos, el l6bulo posterior con dos peque
ñas sedas y los anteriores con una seda pequeña cada uno. 
(..Pig .13), 
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Flg. 10. Cápsula cefál lea del tercer estadio larval. 



• 49 

Ailllt:1:1~3._ sa 1 
sam 

Hl~,.;;;;;"1t=- em 

Eplfarlnge 

slb 

Cl lpeo · 

Labro 

Flg. 11. Eplfarlnge, cllpeo y labro del tercer estadio larval. 
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Flg. 12. Handfbula, labio y maxlla del tercer estadio larval. 
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estadio. f . del tercer Y urogon • 

Flg. 13.IL:a~r~v~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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C) DESCRIPCION DE LA PUPA 

De forma oval mide 18 mm. de longitud por ocho mil!m~ 
troa de ancho, de color blanco cremoso tornándose obscura 

al ir madurando. 

Vista dorsal: (Fig.14) La cabeza no se observa ya que 
el pronoto la cubre totalmente. 

T6rax y ap~ndices: El pronoto es grande y c6nico con 
siete pares de sedas en la regiOn anterior, dos pares en la 
regi6n central y dos pares casi en el l!nl:l:_te con el mesotó
rax se observa corno una pirámide hacia abajo con cuatro P!!, 
res de sedas, un par en la regi6n central anterior y los 
otros tres pares rnAs pequeñas en el margen ~a.aterior, esta 
regi6n termina muy aguda, en el adulto, va a ser el escud~ 
te, el metot6rax aparentemente formado por dos 16bulos di
vididos po~ una apenas visible l!nea media, en cada 16bulo 
presenta cuatro sedas espatuladas, ~litros y alas parten 
de la parte dorsal, no se alcanza a ver la inserción de las 
alas en esta posici6n ya que los ~litros cubren todo. 

Abodrnen: Los terguitos abdominales del primero al 
sexto tiene forma rectangular acuminandose hacia el extre
mo posterior presentan seis pares de sedas pequeñas, un 
par central, uno lateral anterior y cuatro pares en la re
gi6n final de cada. terguito, el s~ptirno terguito ~nicamen
te presenta tres pares de sedas~ uno central y dos latera
les en la regiOn anterior, en los terguitos del primero al 
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séptimo se alcanza a distinguir a cada lado l~s estigmas 
respiratorios o espiráculos. El altimo terguito 11nicamen
te presenta un par de sedas laterales y el urogonfi con un 
par de sedas en cada extremo. 

Vista ventral: (fig.15) Cabeza redondeada con seis 
pares de sedas espatuladas en la región frontal de la par
te baja sale el pi.ca muy gneso con cuatro pares de sedas 
alineadas a lo largo y un par en el extremo en donde se o~ 
servan las pequeñas mand!bulas en formaci6n, en la base 
del pico se distinguen los pequeños ojos y las antenas aco 
dadas, el mazo antena! es evidente. 

Tórax y ap~ndíces: Cerca del límite del prot6rax 
con el mesotórax se alcanzan a ver los espir~culos protor! 
cicos en el prot6rax se articula el primer par de patas 
presentando al final del fémur una seda espatulada en los 
tarsos no se distilnguen los artejos. El mesot6rax se dis
tingue PºF los élitros que salen en la regi6n dorsal pasa!!_ 
do por los costados hasta alcanzar la regi6n abdominal, la 
consistencia de los élitros es muy suave distinguiéndose 
estriaciones paralelas a lo largo de los m~rgenes, las pa
tas mesotorácicas y metatorácicas se definen de igual lllan~ 
ra que las protorácicas. 

Abdomen: Unicamante se alcanzan a distinguir siete 
esternitos, del primero al cuarto presentan tres sedas a 
cada lado, el quinto y sexto 11nicamante presentan una seda 
y el séptimo y dltimo esternito presentan cuatro prominen~ 
cias y a los lados tres· sedas muy fuertes, los esternitos 
ee van angostando gradualmente y todas las sedas que pre
sentan son espatuladas. 
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Flg. 14. Pupa (vlst1 dors1l). 
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Flg. 15. Pupa (vista ventral). 
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D) REDESCRIPCION DEL IMAGO 

De acuerdo con las descripciones de Vaurie (1971), 
Champion Biolog!a Centra~! Americana (1910) y las observa
ciones del imago en el laboratorio, las caracter!sticas 
morfolOgicas de Scyphophorus acupunctatus Gyll para hembra 
y macho son las mismas ya que no presentan dimorfismo se
xual aparente. 

su longitud promedio es de ll a 15 mm, anchura de 4 
a 6 mm promedio, de colcr negro brillante, con una fina 
puntuación e •. todo el cuerpo y los @litros estriados. 

Cabeza: Es de forma redonda, ojos compuestos muy 
grandes separados en la parte superior y casi unidos en la 
parte inferior, el pico es casi recto, mandíbulas como pi~ 
zas e incospicuas, antenas inserta.das en la base del pico, 
su fin1culo es de seis segmentos, mazo antena! compacto 
con la parte apical truncada y esponjosa. (Foto 1), 

',·. 

~ . ' 

Foto l. Cabeza, ojos, antena, pico y mandtbulas del imago. 
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Tórax: Pronoto sin l6bulos oculares, tan ancho y C!, 

si tan largo como los ~litros, fuertemente esclerosado sin 
suturas y finamente punteador prosterno al igual que el 
prenoto sin suturas que los separen de la regi6n pleural, 
fuertemente esclerosada distingui~ndose las cavidades co
xales moderadamente separadas; escutelo visible y tr.iangu
lar; proceso prosternal cubriendo el mesosterno, las coxas 
medias separadas por e~ dírunetro de una coxa; metasterno 
de consistencia general igual que el pro y mesosterno sin 
suturas en el margen posterior. Pre~enta las cavidades m! 
tacoxales eltptioas unidas al primer esternito abdominal 
que a diferencia de las pro y mesocoxas son redondeadas 
(Fotos 2,3 y 4). 

•. 

' J -·~ 

Foto 2. Prenoto (vista dorsal). 
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Foto 3. Prono to (vista ventral) 

Foto 4. Pronoto (vista lateral) • 
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Apéndices torácicos: Elitros fuertel!X!nte esclerosa
dos de forma alargada y regularmente convexas sin escamas 
con una estriaci6n, es decir, varias hileras de puntuacio
nes (puntuaciOn estrial), cuya posici6n determina la situ~ 
ci6n de las estrías, así es posible distinguir en la supe! 
ficie de cada ~litro nueve estrías y diez interestr!as. 
(Fotos 5 y 6 ) , 

Fotos 5 y 6. Elitros. 



.60 

Alas ~embranosas bien desarrolladas aproxL~adamente 
de 18 nun, ~1 doble de longitud que el ~litro correspondie~ 
te y permé:.tecen dobladas bajo los elitros (Foto 7). 

Foto 7. Alas membranosas. 
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Patas: Las patas protorácicas son ligeramente más 

grandes que las meso y metatorácicas, la única diferencia 

en forma de los tres pares de patas son las coxas, las pr~ 

coxas y mesocoxas, son redondas y las rnetacoxas son ovales 

(eltpticas) las patas en general están formadas por seis 

regiones: trocantini no expuesto, coxa, trocanter triangu

lar, fémur alargada, tibia cilíndrica alargada y tarso del 

que su f6rmula es 5-5-5- aparentemente 4-4-4-, el tercer 

segmento es bilobulado, el cuarto muy peque~o y el último 

tarso con un par de uñas simples (Fotos B, 9 y 10). 

i,f \ 

~./·.. \ 
(' 

.·.,.·_...:.., 

·:' ··¡ 

Foto 8. Pata protorácica. 
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\ 

Foto 9. Pata mesotor!cica. 

Foto 10. Pata metator~cica. 
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Abdomen: Compuesto de diez segmentos, ventralmente 

s6lo se observan cinco segmentos (esternitos) dorsalmente 
se observan ocho segmentos (terguitos), el resto de los 

segmentos se encuentran plegados dentro del cuerpo modifi

cados en los 6rganos de reproducci6n (genitalia) a lo lar

go de cada segmento presenta un par de espiráculos latera

les muy pequeños y poco visiblesr la genitalia se encuen

tra en la parte posterior del abdomen, en el macho la aber 

tura es e~ forma de media luna para la salida del edeago 
y en la hembra la abertura es como una ranura para la re

cepci6n del edeago. (.Fig.lC). 

Fig.16 Adulto de Scyphophorus acupunctatus Gyll, 
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GENITALIA DE LA HE.~·IBRA: El noveno segmento abdomi
nal forma parte illlportante de los 6rganos genitales de la 
hembra. 

El terguito tiene una forma piramidal que se conecta 
en su extremo anterior co~ la vagina y el recto. El ester 
nito presenta la forma de una "Y" invertida representada 
por un par de hemiesternitos, Cada hemiesternito articu
la en su v~rtice un proceso cil!ndrico llamado estilo, de 
funci~n sensorial provisto de varias sedas pequeñas, entre 
los hemiesterni~os está la abertura genital que conduce h! 
cia la vagina de ti.po sacular, grande y membranosa de con
sistencia delicada, la vagina se comunica con los ovarios 
mediante el oviducto, Complementan este aparato genital, 
una esperrnateca de forma arriñonada, muy esclerosada y c~ 
nectada mediante un fino y largo conducto seminal a la v~ 
gina; la espermateca tiene además una glánd~la accesoria, 
la glandula espermática de forma ovoide con apariencia de
licada y membranosa, En la revisi~n del g~nero Vaurie 
(1971) se basa en los estilos para describir a la especie 
(Foto 11 y Fig .l 7) • 

Foto 11. Genitalia de la hembra. 
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Flg. 17. Genltelfa de la hernbre. 
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GENITALIA DEL MAC~O: Est4 formada por el noveno se~ 

mento abdominal tambi~n llamado "Spiculum gastrale" y el 

edeago u ~rgano copulador al cual lo componen dos partes 

importantes el pene y el tegmen; el tegmen :··odea la parte 

basal del pene for.nando un anillo que articula un par de 

parruneros y un manubrio. El pen~ es una estructura escle

rosada de forni. ciltndric.-:; con una abertura en el extremo 

de forma el1ptica llamada osti1un. En la base del pene se 

localizan dos procesos alargados cuyos extremos están en

sancha~~n llamados dpodemas , ap6fisis peneanos. En la 
revisi6n ~el género Vaurie (1971) se basa en el edeago pa
ra describir a la es9ecie (Foto 12 y Fiq.10). 

{ 

Fo.to 12. Genitalia del macho. 
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Flg, 18. Genlt1ll1 del macho, 
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3. ARTROPODOS ASOCIADOS a Scyphophorus acupunctatus Gyll 

Entre la entomofauna y acarofauna asociada a larvas 
y adultos del picudo, se. observaron depredadores, par3si
tos y ácaros for~ticos. 

Hololepta sp. (Coleoptera; Histeridae). 

Diagnosis; Es un insecto negro brillante que mide 
de 10 a 15 mm de longitud por 5 nun de anchura, de forma 
oval aplanada; cabeza prognata, antena de 11 segmentos con 
mazo antena! de tres segmentos fusionados en forma de dis
co, labro pequeño, mandíbulas grandes curveadas, palpos m~ 
xilares de cuatro segmentos, palpos labiales de tres seg
mentos; pronoto grande., prosterno sin carinas redondeado 

anteriormente, mesoterno y metasterno anchos¡ ~litros ap~ 
calmente truncados dejando expuestos los dos dltimos seg
mentos abdominales, alas posteriores bien desarrolladas; 
el primer par de patas con la coxa transversa, f&nur muy 
ancho y tibia con espinas, el segundo y tercer par de pa
tas son mas delgadas que el primero pero de la misma for
ma, su f6rmula tarsal es s-s~s el altimo tarso con un par 
de. uñas simplesr abdomen con cinco segmentos visibles. 

La larva es alargada, ortosomática, ligeramente de
primida mide de 15 a 25 mm de longitud, de color blanco 
cremoso, la cabeza fuertemente esclerosada prognata, ant~ 
na de tres segmentos¡ t6rax y abdomen con márgenes subpa
ralelos, prot6rax grande como el meso y metat6rax juntos, 
un par de patas en cada segmento torácico, abdomen de 
diez segmentos. 
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De este insecto se colectaron larvas y adultos. No 
fu~ posible determinar la especie, ya que en México exis
ten 19 especies del g~nero, sin coincidir las caracter!st~ 
cas de nuestros ejemplares con las ya descritas. Swetman 
(1958) cita al g~nero como depredador de cole6pteros y 
dípteros as! como de huevecillos y larvas de otros artr6-
podos en galer!as de cole6pteros barrenadores, Garc!a 
(1979) cita al g~nero como depredador de s. acupunctatus 
Gyll en ~ichoacan. 

Copestylum haagi Jaenicke (Diptera: Syrphidae) 

Diagnosis: Esta mosca mide un poco más de 10 mm de 
la cabeza a la punta del abdomen. La cabeza es ancha, el 
macho tiene ojos compuestos hol~pticos, es decir, casi uni 
dos, la hembra los tiene dic6pticos o sea ampliamente sep~ 
rados, abertura oral grande, probosis corta, ocelos prese~ 
tes, antena alargada con la arista plumosa; t6rax grande y 
robusto, sin sedas excepto en la regi6n humeral; abdomen 
de seis segmentos visibles tarobi~n robusto; las alas son 
grandes y anchas con la vena apical recurrente cruzada y 
la tercera vena moderadamente curvada. 

La larva es de forma cil!ndrica de color crema gri
sácea, cabeza y partes bucales visibles, antena inconspi
cua, con proyecciones laterales que salen del primer seg
mento torácico y un par de espiráculos, nueve segmentos 
abdominales. se colectaron larvas de esta mosca en las g~ 
ler!as del picudo, y en el laboratorio se obtuvieron los 
adultos que posteriormente se enviaron para su identifica
ci6n al IIBIII (USA) en donde lo determin6 el Dr. F.C. 
Thompson, como ~· haagi, L. de la Barreda (1902) lo cita 
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como volucella haagi posible depredador del picudo. De la 
subclase Acaride, se colectaron dos especies de acaros los 
que tambi~n se enciaron para su determinaciOn al IIB!II. 

Locustacarus buchneri Stanuner (Acariformes: Podapolipidae) 

Diagnosis: Machos y hembras larviformes con tres 
pares de patas, hembras laviformes con dos sedas opistoma
les largas, sedas propodosomales cortas; quetotaxia y ntlm~ 
ro de patas en hembras adultos reducidos, sin sedas pseud~ 
estigm4ticas, quel!ceros en forma de aguja, pedipalpos ru
dimentarios, hembra adulto tres veces mas grande que la 
larva, macho ligeramente mas ancho que largo. 

Este ácaro se colect6 adherido bajo los ~litros de 

picudo y fua determinado por el Dr. R.L. Smiley del 
IIBIIl. l<rantz (1978) lo cita como padsito de cole6pte
ros. 

Proctolaelaps bickleyi (Braml (Parasitiformes:Ascidae), 

Diagnosis: Deutoninfas y adultos con más de 20 pa
res de sedas en el escudo dorsal, elementos endopodales y 

exopodales visibles, los endopodales fu~ionados al escudo 
esternal, tibia IV t!picamente con diez sedas, queliceros 
de la hembra con tres fuertes dientes en el d!gito m6vil 
y 12 dientes pequeños en el d!gito fijo. 

Colectado sobre el picudo. Determinado tambi~n por 

el Dr. R.L, Smiley. l<rantz (1978), lo cita como for~tico 
adherido al cuerpo de cole6pteros sin causarles daño. 
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V. IMPACTO ECONOMICO DE Scyphophorus acupunctatus Gyll, 

Inicialmente esta investigaci6n se realiz6 por con
siderarse a Scyphophorus acupunctatus Gyll corno la princi
pal plaga del maguey por los daños que le causa y por con
secuencia la p~rdida de los productos que se derivan del 
mismo, de los cuales dependen miles de familias en la re
gi6n de ~achuquilla, Hgo., y en general en las zonas magu~ 
yeras de M~ico. 

Como ya se observ6 este picudo es la principal pla
ga del maguey ya que la larva barrena la parte periférica 
del maguey y las pencas caus~ndole una pudrici6n provocan
do y favoreciendo la entrada a plagas secundarias y micro
organismos, llegando a causar la muerte cuando el maguey 
es muy joven. Si este picudo se presenta en viveros de 
maguey llega a causar grandes p~rdidas. 

En 1984 la Jefatura de Subprograma de Sanidad Vege
tal en Oaxaca, report6 a este picudo atacando al maguey 
mezcalero causando p~rdidas de consideraci6n ya que se 
present6 abundantemente. En Yucatán también representa 
un serio problema ya que es una de las principales plagas 
del henequ~n en esta región se conoce como " Max del hen~ 
qu~n". Tarobi~n se ha observado y reportado en el Estado 
de Morelos atacando nardo. Sin e:mbargo, de todos estos 
reportes no se han evaluado las p~rdidas para los agricul

tores. 

Por otro lado y a través de las colectas se observ6 
que es muy abundante la cantidad de larvas de picudo en 
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los magueyes ya explotados, Las 320 larvas colectadas P! 
ra obtener el n11roero de. estadios larvales, una vez que se 
midiO la c4psula cef&lica se enviaron a la Dra, Julieta 
Ramos Elorduy del Instituto de Biología, UNA.~., para su 
estudio bromatolOgico y se obtuvo que es un insecto con un 
valor nutritivo elevado, la calidad de la proteína que co~ 
tiene se puede decir que es casi 6ptima ya que tiene una 
calificaci6n qu!roica de 81%. 

La prote!na aniI!lal es carente en la dieta de los me
xicanos y es pr4cticamente nulo su consumo entre los habi
tantes del !rea rural, este picudo es un recurso de zonas 
4ridas y semi4ridas propio de magueyes que ya han sido ex
plotados. 

La larva del picudo es conocida en la regi6n de Pa
chuquilla ~go,, por los campesinos como "Botija" o "Chati 
ta" y las consumen vivas y crudas, asadas con sal o prep! 
radas en salsa verde, organolepticamente es gustado por 

ellos indicando que tienen sabor a haba tierna. 

Dentro de la entomof auna comestible asociada al ma
guey encontramos los gusanos blanco y rojo del maguey los 
cuales son grandemente apreciados por la gente, incluso 
del &rea urbana siendo consumidos en restaurantes de lujo 
de la ciudad de Mdlcico y otras urbes del mundo ya que el 
gusano blanco se llega a exportar enlatado y el rojo se 
produce actualmente en un cultivo rdstico en el Estado de 
Oaxaca, otro de los insectos comestibles que tienen gran 

demanda son los escameles u hormiga tetlat Liornetopum 
apiculatum M. que no son par4sitos del maguey pero viven 

en parte de @l, aliment4ndose de las secreciones de los 
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cOccidos Neolecanium he.rrerae Cock.erell y Paeudococcus 
agavis MacGregor que se encuentran absorbiendo los jugos 
del maguey ademas en algunos casos los magueyes le sirven 
a los escamoles de resguardo para la formaci6n de sus ni
dos o sitios de agregaci6n de esta especie. El precio de 
venta que alcanzaron estos insectos en el mercado el año 
pasado fu~ de $7,500,00 el kg de escameles; $4,500.00 el 
de gusano blanco y de $6,000,00 el gusano rojo, lo cual i~ 
dica la gran demanda que estos recursos naturales tienen. 
Sin embargo, con respecto al valor nutritivo que poseen 
con relaciOn a la cantidad de prote!nas que albergan y a 
la calidad de la misma tanto el gusano rojo como el gusa
no blanco son inferiores a Scyphophorus acupunctatus Gyll. 
siendo la calidad de este altimo ligeramente superior a la 
de los escamoles que tienen una calificaci6n qu1'.mica de 
80%, (Tabla 9). Además, este picudo está presente duran
te todo el año superponi~ndose incluso las generaciones 
habiendo encontrado que dependiendo del lugar hay de 4 a 5 
generaciones al año y principalmente se encuentra en ma
gueyes que ya han sido explotados, por lo tanto se podr!a 
aprovechar incrementando su cultivo sistematicamente en m~ 
terial considerado como desecho y proveer de mayor alimen
to a estas áreas o incluso ser explotado este recurso por 
la Promotora del Maguey y del Nopal. 
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TABLA 9, CONTENIDO Y CALIDAD DE PROTEINA DE LOS INSECTOS 
COMESTIBLES ASOCIADOS AL MAGUEY. 

(Tomado de Ramos-Elorduy-Pino,1979) 

INSEC.ro) OMSTIBIES % DE PROI'EINA EN BA CALIFICACICN OOIMICA 
ASOCIAro:; AL MAGUEY SE Sa::A 100 gr. (CAL!Dl'\D DE P!.m'EINA) 

G.lsam blanco 30.88 51 % Aegiale hesperiaris 

Qlsano Ibjo 32.16 60 % o:issus redtenbachi --
Escarrol 67 80 % 
Lianet.o¡:un ªEiculatun 

Botija o Cha.tita 
Scyp!x?pll:>rus acupmcta.- 68.59 81 % 
tus 
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VI. DISCUSION. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este traba
jo se observ6 que el ciclo biol6gico de Scyphophorus ~ 
punctatus Gyll obtenido en el Laboratorio fué de + 81 d!as 
desde huevecillo hasta la emergencia del adulto. 

En el laboratorio se observ6 que las hembras ovipos~ 
taron un promedio de dos huevecillos, ya que los adultos 
fueron colectados en el campo, aunque se eligieron parejas 
de picudos copulando no se puede afirmar si esos hueveci
llos eran de esa copula o de alguna realizada en el campo, 
por lo que el ciclo en este trabajo lo empezamos a contar 
a partir de la obtenci6n de estos huevecillos que tuvieron 
un per!odo de 1ncubaci6n de !_ 9 d!as. De estos hueveci
llos emergieron las larvas las cuales siempre estuvieron 
dentro de los pedazos de penca de maguey, que peri6dicame~ 
te se les cambiaba por la putref acci6n que era muy f recue~ 
te, motivo por el cual a nivel de laboratorio anicamente 
se obtuvo la duraci~n del estado larval que fu~ de t 58 
d!as, no obstante con 320 larvas colectadas en piñas de m~ 
guey en el campo se pudo obtener el n1lmero de estadios la~ 
vales, midiendo a estas l~rvas la anchura de la cápsula ce 

fUica. 

De acuerdo al análisis estad!stico aplicado a los r~ 
sultados de las mediciones de la cápsula cef~lica, se obt~ 
vieron tres estadios larvales: de 0.60 a 1.29 mm del pri
mer estadio, de 1,30 a 3.29 mm el segundo y de 3.30 a 5.09 
el tercer estadio, Todo esto apoyado en el principio fi
sioldgico de crecimiento de los insectos o "Ley de Dyar". 
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la cual señala que la anchura de la capsula en las orugas 
aumenta a raz6n de una constante en cada muda, esta cons~ 
tante var!a de especies a especies pero generalmente es 
1.4. 

En algunos insectos este valor difiere de acuerdo al 
ndmero de mudas. Los estudios realizados por Dyar fueron 
en larvas de Lepidopteros, pero comparando nuestros resul
tados con Abercrombie, (1936) referente al crecimiento de 
larvas de Popillia japonica N. que en este caso pertenece 
al mismo orden que el picudo del maguey observamos que el 
incremento de crecimiento cae progresivamente, en este ca
so para Popillia se obtuv~ 1,89 del primer estadio al se
gundo, de 1,65 del segundo estadio al tercer estadio y de 
1.0 del tercer estadio al cuerto estadio, es decir, de 
Popillia se obtuvieron cuatro estadios a diferencia que en 
Scyphophorus se obtuvieron dnicamente tres en los que el 
incremento de un estadio a otro fu~ de 1,71 del primer es
tadio al segundo y 1.50 del segundo estadio al tercero, 
aunque probablemente sean mas estadios los que se presen
tan ya que en el campo se observaron varias generaciones 
al año siendo posible obtener tanto huevecillos como lar
vas de todos los estadios, pupas y adultos en cualquier 
estaci6n del año, por lo que si se colectaron más larvas 
ser!a factible obtener m~s estadios ya que la literatura 
citada para la familia Curculionidae de ·4 a 6 estadios lar 
vales. 

En el laboratorio se observ6 que las larvas ya madu_ 
ras fabricaban con fibras del maguey su cocon para pasar 
al estado de pupa el cual tuvo una duraci~n de t 13 días , 

no ast en el campo donde se observaron pupas con cocan y 
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se colectaron un cole6ptero que corresponde a Hololepta sp 
y un d!ptero Copestyluro haa9ii J. los cuales se reportan 
como posibles depredadores de las larvas del picudo. Asi
mismo se colectaron acaros los cuales corresoonden a Locus-- -----
tac ar u s buchneri Stamer adherido al cuerpo del picudo y se 
cita como parásito de cole6pteros, el otro ácaro tambi~n 
se colect6 adherido al cuerpo del picudo y fu~ determina
do como Proctolaelaps bikleyi (Bram) este ácaro es de há
bitos for~ticos y no causa daño al picudo. 

Se le atribuye al picudo del maguey ser el insecto 
más perjudicial para el maguey, pero para algunos campesi
nos de la regi6n es una fuente alimenticia y conocen a la 
larva como botija o chatita y se encuentra abundantemente 
en magueyes ya explotados, 
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VII. CONCLUSION, 

En el presente trabajo se estudiO a nivel laborato
rio y campo el ciclo biolOgico de Scyphophorus acupuncta
tus, los artrdpodos asociados a ~ste y su impacto econ6m.!_ 
co como plaga y como recurso alimenticio en la regi6n de 
Pachuquilla, Hgo. 

Este insecto conocido comanmente como picudo del ma
guey ataca varias especies del género Agave en algunas re
giones de M@xico¡ la larva del picudo barrena la parte pe
rif~rica del maguey y las pencas causándole una pudrici6n 
provocando y favoreciendo la entrada a plagas secundarias 
y microorganismos, llegando a causar la muerte cuando el 
maguey es muy joven. 

Del ciclo biolOgico de Scyphophorus acupunctatus ob
tenido a nivel laboratorio ~nicamente se pudo obtener el 
tiempo de incubaci6n que fu~ ± 8 d!as, promedio de dura
ci6n del estado larvario fu~ de + 58 d!as y el lapso pro
medio del estado de pupa fu~ de +13 d1as. Es decir, desde 
huevecillo hasta la emergencia del adulto fu~ de +81 d1as. 

De acuerdo al principio f isioldgico de crecimiento 
de los insectos llamado Ley de Dyar y Pzimbran se determi
no que la larva de Scyphophorus acupunctatus Gyll. pasa 
por tres estadios en otoño. 

De las descripciones de los tres estadios larvales 

se. pudo observar que en cuanto a la quetatoxia no existe 
ninguna diferencia significativa entre los estadios por lo 



• 79 

que se refiere al n1lmero y distribuci6n de sedas lo escle
rosado de la cápsula y el cuerpo, la mandíbula en la larva 
del primer estadio presenta el condilo apenas visible y en 
el segundo y tercer estadio está bien formado. En cuanto 
a las sedas del cuerpo anicamente varía el tamaño. 

En la descripci6n del estado de pupa se observ6 ~ue 
todas las sedas son espatuladas y es una pupa exarata. 

Con respecto a la redescripci6n del imago y de acue~ 
do a la descripci6n de Vaurie (1971) se observ~ que el gé
nero Scyphophorus se caracteriza por el mazo antenal que 

es truncado y esponjoso apicalmente y la especie acupuncta
tus se diferencia por la genitalia de la hembra y del ma
cho, la diferencia entre hembra y macho es la forma de la 

abertura anal. 

Entre los insectos asociados al picudo se observaron 

a Hololepta sp, y Copestyluro haagii Jaenike como posibles 
depredadores de las larvas del picudo, también se encontr~ 
ron dos especies de ácaros asociados al picudo de los cua

les Locustacarus buchneri Stamer se cit~-,,c;:olll¡9,_,Parásito de 
cole6pteros y Proctolaelaps bikleyi (Bram) se cita de hábi 
tos foréticos adheridos al cuerpo del picudo, 

En cuanto al impacto econ6mico de ~· acupunctatus 
Gyll en la regi~n de Pachuquilla, Hgo., se observ6 que si 

los magueyes son muy j~venes no resisten el ataque del pi
cudo. Aunque también se observ6 que la poblaci6n de lar
vas y adultos es muy abundante en los magueyes ya explota

dos y de éstos los campesinos de la regi6n los extraen pa

ra su alimentaci6n por lo que se puede considerar corno un 
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recurso biOtico renovable en la zona magueyera donde esté 

presente el picudo, ya que por las características de la 

larva que se oxida ~sta se podría deshidratar inmediata

mente después de su colecta, inclusive en un futuro enla

tarse dando lugar a una agroindustria que proporcionaría 

empleo a las gentes del lugar o por lo menos la proteína 

animal en la dieta de los campesinos que es casi nula. 

Por lo tanto, el interés práctico de este insecto 

requiere de un estudio más profundo de su biología, eco

logía y etología dado el impacto econ6mico que puede lle

gar a alcanzar a un nivel nacional e inclusive internacio 

nal, 
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ABREVIATURAS DE LAS FIGURAS DE 

Scyphophorus acupunctatus Gyll 

C~psulas Ce fálicas. 

ant - antena 

ctf - catapofises 

da y db - sensilas 

sde - sedas dorsales epicraneales 

sf - sedas frontales 

ale - sedas laterales epicraneales 

spe - sedas posteriores epicraneales 

Epifaringe, Clipeo y Labro 

blb - barras labrales 

em - espinas medias 

sal - sedas anterolaterales 

sam - sedas anteromediales 

sel - sedas clipeales 

slb - sedas labrales 

Mandíbula, Labio y Maxila. 

ca - cardo 
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co - condilo 

d- diente 

e - estipe 

se - sedas estipales 

sl - sedas labiales 

slb - sensilas labiales 

sm - sedas mandibulares 

sml - sedas maxilares 

spm - sedas prementales 

pl - palpo labial 

pm - palpo maxilar 

Pupa 

a - antena 

al - ala 

e - cabeza 

e - e spi raculo 

el - elitro 

f - frente 

fe - f~mur 

m - mesot6rax 

mt - iootat6rax 

pnt - pronto 
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t - tibia 

ta - tarso 

u urogonfi 

Geni tali a de la hembra 

es - conducto seminal 

e - esternito 

ep - espermateca 

ge - glándula espermática 

hest - hemiesternitos 

ove - oviducto 

r - recto 

sti - estilos 

v - vagi,na 

VIII - octavo esternito 

Gen:ttalia del macho 

ap - apodemas o aposis peneanos 

mb - manubrio 

o - esti.um 

pa - parameros 

VIII - octavo segmento 

IX - noveno SeCJl!lento 
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Scyphophorus acupunctatus Gyll. 
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