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I. I!iTRODUOCION, 

Los bosques de coníferas, caracterizan muchos sectores de 
México, donde presentan :implia diversidad flor1stica y eco16gi
ca. Se les encuentra prActicamente desde el nivel del mar hasta 
el limite de la vega·i;aci6n arb6rea (Rzedowski, 1978). Según Fl2 
res~ E:l• (1971), el conjunto de estos bosques ocupa cerca del 
15 % del territorio del pais (en Rzedowski, loe. cit.), 

La superficie forestal de nuestro psis, ha disminuido en 
los óltimos cuarenta años, a raz6n de unas cuatrocientas mil 
hectAreas por año, Esto se atribuye al crecimiento de las Areas 
dedicadas a labores agrícolas y ganaderas, como a las talas 
irracionales, los incendios y las plagas. Entre estas óltimas, 
una de las mAs fre~uentes la constltuyen algunos cole6pteros de 
la Familia Scolytidae (Fiña y Muñiz, 1981). Dentro de estos, 
Dendroctonus adjunctus Blandford es considerado el- je mayor im
porte.neis en los bosques de ~ arriba de los 2,600 m snm1 
principalmente a lo largo del Eje NeovolcAnico Transversal (v. 
gr. sierra Nevada, Colima y ~ierra del Ajusco, D.F.), lugares do~ 
de ha adquirido alta siGnificancia debido a las alteraciones pr2 
vocadas a través del tiempo 1 dejando al bosque en un estado 
abierto que conduce a la reducci6n de su regeneraci6n y resiste~ 
cia, favoreciendo el atague lento pero continuo del descorteza
dor, Si este insecto se presentara en un sistema sano, probabl! 
monte no constituyara un problema, sino un elemento mls dentro 
del ecosistema con buen equilibrio en las relaciones insecto-i~ 
secto e insecto-planta. El hecho de que este eacol!tido mate a! 
gunoa Arboles en un bosque muy dañado constituye un serio pro
blema, al abrirse mAs claros, como ea el caso de la Sierra del 
Ajuaco, la cual es una Area importante para el Valle de MAxico 
por dos aspectos: ser un pulm6n productor de oxigeno para la 
pob1aci6n de la Ciudad de !léxico y ser una Ares protectora del 
ciclo hidrol6gi.co para esta misma zona, caraci;er!aticas a las 
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que se les ha dado mayor importancia en los dltimos años. Por 
esta raz6n, se han realizado varias campañas pare controlar e! 
te descortezedor, priucipelmente utilizando un m6todo meclinico
qu!mico (derribo, desrame, troceado, descortezado y eplicaci6n 
de diesel-insecticide sobre la corteza). Sin embargo, la epli
ceci6n de estos métodos de combate directo, muestren escasa s! 
gurided, adem!s de causar serios desequilibrios en el ecosist~ 
ma el aniquilar enemigos naturales (depredadores, parAsitos y 
competidores). por este rez6n Islas (1980), desarrollo un m6t~ 
do de combate pare insectos del género Dendroctonus, llamado 
derribo, arropado y abandono, que representa un avance impor-
tente en el manejo de lea plagas en el bosque por medio de la 
regulaci6n biol6gice, que es un tipo especial de control en el 
que un agente biol6gico hace disminuir lo~ riesgos de eotable
cimiento de une plaga (Krebs, 1985). 

El control biol6gico puede aer definido como el resultado 
de la actividad de parAsitos, depredadores o pst6genos, para 
mantener la densidad de poblaci6n de otros or~anismos en un ni
vel mAs bajo qua el que pudiere ~eber en au ausencia (DeBach, 
1985). 

EXisten tres clases principolee de control biol6gico tra
dicional: 

1.- Introducci6n de especies ex6ticae de perAaitos y de
predadores. Esto implica le bdsqueda de enemigos na-, 
tureles en ~oe paises de origon de le plaga, eu in-
troducci6n a regiones donde la plaga provoca eetra-
goe, su crin y puesta en libartad. 

2.- Conserveci6n de par&sitos y depredadores. Este m6to
do destaca le importancia do aprovechar al mfucimo e 
loe enemigos nat\U'oles que atacan une deto.rminada 
plaga en psrticular, sin importar si son introduci
dos o nativos. La meJor oportunidad para aprovechar 



al m&ximo a los parAsitos y depredadores es cambiar 
su ambiente de manera que estos aumenten su efectivi
dad y reduzcan as{ ls supervivencia de la plaga, por 
ejemplo modificando los programas de aplicaci6n de 1!! 
secticidas o alterando alg6.n factor ambiental que re! 
trinja la efectividad de las especies ben&ficss, 

J,- Incrementando parAsitoa y depredadores. Es la cría en 
masa y la puesta en libertad de grandes números de 
enemigos naturales de reconocida eficacia cuando la 
pla~a se encuentra mAs vulnerable a ellos (Mo Govran, 

!E. !1·· 1982). 
Se entiende por depredaci6n una variedad de interaocionea 

entre organismos, sin embargo, eu todos los casos se puede co~ 
siderar como situaciones en las que animales de nivel tr6fico 
superior consumirAn total o parcialmente, o dañarAn a plantas 
o animales de nivel tr6fico inferior (Begon, 1981). 

Un depredador se define como un organismo que mata y con
sume muchas presas a lo largo de su vida. En contraste, un pa
rasitoide es definido como un insecto que requiere y come solo 
una presa en toda la duraci6n de su vida, pero que puede ser 
el responsable de la muerte de muchas. La importancia de le d! 
predsci6n como una estrategia de explotaci6n puede ser resumi
da bajo cuatro categorías: 

1.- El depredador juega un relevante papel en el flujo de 
energía a travás de la comunidad. 

2.- Los depredadores y los parasitoides han sido repetid! 
mente señalados como reguladores de la poblaci6n ani-
1nal de la cual ellos se alimentan. El control biol6g! 
co de insectos, recientemente utilizado, ha nacido de 
esta ~oci6n. 

3·- Los depredadores mantienen en buen estado la pobla
ci6n de la prena. 
Este punto es axiomAtico cuando el buen estado ea de
finido en t~rminos de sobrevivencia o de la capacidad 
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de dejar descendencia viable. 
4.- Loa depredadores actuan como agentes de selección en 

la evoluci6n de la presa (Price, 1975). 

En todas las situaciones depredador-presa, el número de 
presas muertas por depredador es la consecuencia de dos ele -
mentoa 1111ivereales1 el número de d~predadores ~resentee y el 
número de presas que mata cada depredador. Cada uno de estos 
elementos origina una clase de respuesta diferente de la po-
blaci6n; es decir, los depredadores pueden responder a los 
cambios de las presas, a base de alterar sus propios números 
(respuesta num6rica) o modificando el número de presas atra
padas por cada depredador (respuesta funcional), o de ambas 
maneras. El grado en que loe depredadores responden de cual
quier forma a la abundancia de la presa influye poderosamente 
en su tunci6n reguladora dentro de la comunidad (Me Govran, 
,!! !!.•, loc.cit,) 

La mortalidad dentro de.l Arbol de la poblaci6n. exploniva 
de escol!tidoa, resulta de los efectos relacionados al clima, 
calidad de alimento, defectos gen6ticoe,de la competencia in
tra e intereapec!fica, la parasitaci6n y la depredaci6n (Coul 
son, 1979). 

El deecortezador de las alturas Q• adjunctus, durante su 
ciclo biol6gico estA ªª?ciado con una gran cantidad do organi! 
m<IB que afectan directa e indirectamente el desarrollo y supe! 
vivencia de su poblaci6~ a trav~s de la depredaci6n, parasiti! 
mo y enfermedades ( Asencio, 1986), 

Seg(m Pscborn-Walcber (1977) 1 el control biol6gico en un 
ecosistema boscoso, que difiere en varios aspectos importantes 
del planteado para un agroecosistema intensivamente manejado, 
presenta las siguientes características: 

1.- El bosque es normalmente un ecosi6tema con alta esta
bilidad en espacio y tiempo. Debido a su larga histo
ria evolutiva y a su estratiticaci6n exhibe un alto 
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grado de diversidad en las comunidades animales y ve
getales. Para la fase de exploraci6n de un proyecto 
ñe control biol6gico, esta diversidad le da una vent! 
ja particular: en principio se puede esporar que exi! 
ta un rico complejo de enemigcrn naturales. Sin embar
go, para la fase de i~portaci6n de enemigos, el eco-
sistema boscoso tiene la desventaja de que las espe-
cie s introducidas tienen pocas posibilidades de enco~ 
trar un nicho vacio para escapar de la competencia con 
sus parientes nativos. 

2.- Las comunidades forestales se extienden uniformemente 
sobre 6.rtas extenso.s, con cambios graduales entre los 
diferentes tipos de bosque. La ventaja es que el com
plejo de parAsitos y depredadores de un bosque presa~ 
tan menos diferencias regionales, 

3,- Hasta hace poco, muchos bosques y su composici6n han 
tenido pocos disturbios o alteraciones. Esto ha prot! 
gido la evoluci6n y preservaci6n de una gran est1•uct_!! 
ra, un bien balanceado complejo de parAsitos y depre
dadores¡ por el'contrario, muchas plagas agricolas 
han sufrido la interferencia humana cont!nuamente de! 
de tiempos remotos, lo que ha interrumpido la estabi
liñad de la asociaci6n depredador-presa. 

Por esta raz6n, el presente trabajo es una aportación al 
conocimiento de los procesos de depredaci6n que ocurren aon 
sus peculiaridades en el bosque de~ hartwegii del Parque 
Cultural y Recreativo Desierto de los Leones, D.F., realizando 
un censo de enemigos naturales de Q• adjunctus, investigando 
el papel que juegan los factores bi6ticos en ls mortalidad del 
desco~tezador y describiendo la estructura del complejo de de
predadores. Estos estudios servir~n de base para nuevae inves
tigaciones, como hacer observaciones bioecol6gicas de las esp! 
cies individuales do depredadores, encaminadas a la im plemen
taci6n de mejores métodos de control de las plagas del bosque, 
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II, OBJETIVOO, 

1.- ltrJU.IUili UN CEN::lO DE L.oi. ENTot.:Ol•'A\ll:A j,JQCIADA A 

Dendroctonus adjunctus. 

3.- ESTABLECER LA PREFEIID:CIA DE LOJ ENTOMOFAUOS POR LAS 

DIVERSAS FASES DEL DESCORTElADOR. 

4.- VALORAR LA EFICIJ::JICIA DE CONSUMO DE LOS DEPREDADORES. 

5,- OBTENER LA SECUENCIA DE APARICION DE LOS INSECTO!.! DE
l:'RLDAJOREJ1 A LO LArlGO DE UN CICLO ANUAL DEL DESCORT!: 
ZADOR. 
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Si se considera la importancia que tiene Dendroctonus ~
~unctua en el deterioro de los bosques, es realmente poco lo 
que se ha escrito acerca de 61 y aus asociados. 

En loa Estados Unidos Americanos, destacan trabajos real! 
zados por Maseey (19??), donde menciona algunos enemigos natu
rales, tanto insectos como nemátodos y el de Chansler (196?), 
que describe en general su biología y da una lista de los in -
sectas asociados. 

? 

En !l6xico, uno de los que más ha investigado sobre esta 
especie es Islns,.que en 1968 estableci6 en el laboratorio su 
ciclo de vida y en 1980 propone algunos m6todos de combate de 
descortezadores, en este dltimo trabajo señala como depredado
res a algunas larvas de cole6pteros de las Familias Cleridae, 
ostomidae, carabidae, Staphylinidae e Histeridae, as! comó in
sectos de otros 6rdenes como Díptera, !lymenoptera y Neuroptera. 

J:·erusqu!a (1982), public6 un listado de los insectos aso
ciados a Q• adjunctus en varias localidades de la Repdblica M.!!, 
xicana·, presentando como depredadores a Enoclsrus sp. (Col: -
Cleridae), Temnochila sp. (Col.: Oatomidae), Pnederus sp. 

(Col.: Staphylinidae) y Xilophagus sp. (Dip.: Xylophagidae). 
Villa (1985), también enlista la fauna aco~pauante, lle

vando anotaciones de la densidad en que se presentaron loa o:: 
ganismos, sobresaliendo Enocleruo arachnodea (Col.: Cleridae), 
Medetcra ep. (Uip.: nolichopodidae),.Corticeus sp. (Col.: Te-· 
nebrionidae) e !R.! mexicanus (Col.: scolytidae). 

Asencio (1986), realiz6 una investigaci6n del ciclo de V! 
da de Enoclerua sphegeus, ·considerAndolo como el principal de
predador de Q• mexicanus y Q• adj~ctus; valor6 la capacidad 
de consumo del depredador hacia su presa. 

El dltimo trabajo realizado (CibriAn, 1987), preaenta a 
Enoclerua arachnodea como el principal depredador, aporta alg,2 



nos datos de su capacidad de consumo y menciona a otros insec
tos' de los géneros Medetera, Corticeus y ~lacRtis (Col.: Oth
nnidae) ¡ tambi.Sn como depi•edadores del descortezndor. Aparte 
da una lista de organismos asociados .¡ue representan a 29 fami 
lias de insectos; asimismo menciona la presencia de &coros, 
hongos, nem!todos y otros microor6anismos. 

La. mayoría. de estos trabajos s6lo presenta una lista de 
los insectos asociados a 12· ndjunctus 3 mencionan los hábitos 
alimentarios del género, sin establecer su relaci6n con ol de~ 
cortezador. 
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IV, G.!!.1lERALIDADES DE LOS PHINCIPALES INSECTOS QUE 

D.EPH.EDAN A E• adjunctus 

Enoclerus sphegeus ( Fabricius, 1787 )(Coleoptera: Cleridae) 
Los adultos son mucho mAs activos que otros depredadores 

de los escaraba~s descortozadores. Ellos son mAs abundantes 
sobre troncos de Arboles verdes que estAn recientemente atac! 
dos por los Dendroctonus, Las larvas tambi&n son muy activas
dentro del floema buscando larvas del escolítido, consumiendo 
de 10 a 20 larvas para completar su desarrollo y pupar. En el 

.laboratorio los adultos devoran en promedio un descortezador 
adulto on 27 horas (Struble, 1942), 

Descripci6n del adulto: 
Longitud de 8,6 a 12 mm, moderadamente delgados, abdomen 

de color rojo brillante, el tegumento es negro con un d6bil -
lustre metálico. 

cuerpo enteramente cubierto por pubescencia conspicua, -
negra o ceniza; erecta en parte; las sedas son conspicuas en 
cabeza y patas, rorman una notable banda sobre la parte media 
de los &litros; la banda presenta mArgenes irregulares, mode
radamente ensanchados desde el margen lateral basta la sutura. 
La antena no alcanza totalmente la base del &litro, con una 
maza de cuatro segmentos. Prot6rax fuertemente constreñido en 
la parte media basal; hacia la base es alrededor de 0,75 tan 
ancho como el ápice; una distintiva impreei6n transversa y~ 
queada se extiende cruzando completamente la mitad apical del 
pronoto. Elitros d&bilmente ensanchados desde la base hacia 
el tercio apical; con tub6rculos humerales prominentes; sin 
estriaciones, Aspero debido a las finas puntuaciones cercanas 
( Reid, 1957 ), 
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La larva presenta abd6men membranoso con coloraci6n rosa 
en loa primeros estadios o pdrpura en los dltimos, la cabeza 
es prognata. El prot6rax tiene en el dorso un escudo o placa, 
el mesot6rax presenta dos placas casi triangulares con una P! 
queña seda cada una, mientras que el metat6rax presenta dos 
placas pentagonales que son mAe pequeñas y estAn m&s separadas 
que las mesotorácicas, Las patas torAcicas constan de cinco 8!: 
tejos y presentan uñas fijas. Los espiráculos presentes en el 
mesot6r~ y en los segmentos abdominales (Asencio, 1986)~ 

Existe gran controversia en la definici6n de !• sphegeus 
y~· arachoodes, mientras que Gorham ( 1882 ) las considera 
como una misma especie,. Coorporaal ( 1950), considera a la se
gunda como una variedad de la primera. Barr ( 1976), opina que 
61 prefiere manejarlas como dos especies distintas, Sin embar
go, al revisar el material de f• arachnodes depositado en la 
colecci6n del Departamento de Ciencias Forestales (Universidad 
Aut6nomn de Chapiogo), se encontr6 gran variaci6n entre los 
mismos idividuos determinados con ese nombre, en el color par
do rojizo de las patas y en la prominencia de los tubárculos 
elitrales, características que se consideran como distintivas 
de esta especie • Al revisar el material colectado para eete 
trabajo se encontr6 que eotas caracteristioaa estaban preeen
tes pero eran mucho monos evidentes que en loe organismos de 
la colecci6n citada, por lo que los hacen más coincidentes con 
Enoclerus sphegeus y aai se le considera en este trabajo, has
ta que haya estudios que logren definir la sepereci6n de ambas 
eopeciee, o bien considerar la sinonimia. 

Los informes sobre Enoclerus asociados a doscortezadores 
del g&nero Dendroctonua son numerosos, de los cuales se pueden 
mencionar los siguientes: 
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DeLeon (1934), colect6 a!• sphegeun y!• lecontei asoci! 
dos a Q• mon.ticolae en Montana, E.U.A., donde el primero fue 
mucho mAs abundante, pero a ninguno se le asigna un alto valor 
como depredador. Posteriormente Struble (1942), cit6 a!• sphe 
geus como depredador de Q• monticolae. Berryman (1966), encon
tr6 que el adulto de !• lecontei consume poco mAs de un .!!· ~ 
~ adulto diario. En 1967, Chansler, encontr6 asociados a 
.!2• ndjunctus en New Máxico, E. u.A., a :r¿. sphegeua, !• ~-
!!.! y ~· pinus, siendo el primero el de mayor importancia; su 
pico de arribo se ubic6 de.mediados a finales de julio y term! 
n6 a principios de septiembre, coincidiendo este lapso con el 
ataque masivo del escarabajo descortezador. En este mismo año, 
Beri·yman observ6 de :§.• lecontei y .!!• brevicomiB que la densi-
dad del depredador y las presas matadas por d{a es una rela--
ci6n lineal. No hubo indicios de una excesiva competencia con 
Temnochila virescens 1 los depredadores regulan su ndmero abajo 
del nivel de competencia intoreapecitica por el alimento. 
Stephen y Dahlsten (1976), mencionan a .!i:• lecontei y!• sphe-
geus asociados a .!!· brcvicomis en California, E.u.A. El prime
ro fue colectado poco despuás del ataque masivo del descortez.!! 
dor y present6 una alta densidad, siendo el más abundante de 
los depredadores. De acuerdo con Scbmid y Frye (1977), ~· sphe 
geus consume en promedio 1,7 adultos de .!!• paeudotsugae y o.a 
adultos de R• ponderosae por día. Mientras que en 1981 Msrsden 
obaerv6 que la larva de .!i:• sphegeus consume un promedio de 0.5 
.!!• pseudotsugae larva por dia. rerusquia (1982), menciona lea 
siguientes asociaciones : Enoclerua sp. con Q• mexicanua en el 
Estado de México, Enoclerus sp. a .!!• adjunctus en Guerrero y 
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§• apbegeus con.!!· adjunctus en el Edo. Mex. y Villa (1985), 
habla de que los adultos de ~· arachnodes se colectaron desde 
la segunda semana de septiembre y hasta finales de octubre, las 



12 

larvas incrementaron su ndinero en noviembre, mostrando una gran 
sincronía con~· adjunctus. Para Asencio ( 1986), E:• sphegeus 
ea un depredador que podría utilizarse en la regulaci6n de desa 
cortezadorea, 7a que muestran una gran adaptabilidad para su 
crianza en laboratorio, un alto potencial reproductivo, oapac! 
dad de consumo y sincronizaci6n con el ciclo de su presa, ya 
sea~· adjunctus o Q• mexicanus. Por auparte Cibri6.n ( 198?), 
obaerv6 que ~· arachnodes mostr6 una alta densidad poblacional 
y una gran similitud en el desarrollo con ~· adjunctus en Zoqui! 
pan, Edo. Mex. 

Kedetera aldricbii Wheeler, 1899 ( Diptera: Dolicbopodidee ) 

Las especies del g6nero Medetera son depredadores de eata
dos inmaduros de Dendroctonua, _!E! y Scolytus ( Coleoptera: So~ 
lytidae) y especies asociadas de Buprestidae, CerBllbycidae y 
Curculionidae ( Kline y Rudinsky, 1964). Los bAbitos depredado
res del g6nero est6.n mejor documentados para Wedetera aldrichii, 
porque este ingiere buevoe 1 larvas de los escarabajos Dendroc
~ en loa bosques de coniteras ( Schmid, 1970). 

DeLeon ( 1935), considera que!• aldrichii en estado larval 
quizAs destru,ya el 40 o .50íll de la cria de los escarabajos deseo~ 
tezadores, mientras que Scbmid ( 1971) opina que dependiendo del 
grado de depredaci6n 1 de la densidad de larvas del dolicop6dido, 
la mosca podria tacilmente explicar parte de ese 50 % de decre-
mento. Pero no lo pudo probar debido a que muchas de las larvas 
que utiliz6 no se desarrollaron hasta madurar en los experimen
to& de depredaci6n en laboratorio, debido e que son muy sensi-
bles a la p6rdida de humedad y mueren por deshidratsci6n. 

Deacripci6n del adulto: 

Macho; longitud 3.5 mm, longitud del ala 4.0 mm. Prob6sci
de mu.y larga, hinchada, lateralmente comprimida, glabra negra, 
sedas blanco-amarillento, palpo glabro, negro. Lasutura por· 



debe.jo de la cara de un intenso brillo azul met4lico, justo 
arriba de la sutura pulvero gris. Be.jo la inserci6n de la an
tena el color tierra de la cara es m4e verdeazulado. El esca
po de color amarillo, el pedicelo 7 tercer artejo antenal ne
gros, el dltimo tan largo como ancho, redondeado, pubescente, 
con una arieta subapical delgada 7 desnude. Frente opaca, pu! 
vera parda en l~ mitad y pulvere gris a lo largo de la 6rbita 
y sobre el occipucio. Cilios postoculares blancos y prominen
tes. T6rax pardo-negro casi met4lico, con cuatro distintivas 
franjas longitudinales gricee. El par mesiel fusionado al CU! 

llo, pero queda separado del escudete, 6stes encierran una 
franja media parda, precisamente sobre la depresi6n preacute
lar. Hacia adelante de loe lados del escudete he7 una franja 
mesial gris fusionada con una franja lateral gris, que corre 
hacia la parte anterior s6lo basta la mitad de la longitud 
del t6rax. El humero y le depresi6n poatbumeral dietintiveme~ 
te pulveroe grioes, Las sedes negras sobre le porci6n anterior 
del t6rax son pequeñas, en les regiones posterior y laterales 
son largas bien desarrolladas. Escudete pulvero gris, lleva 
cuatro sedas negras. Abdomen negro-bronce brillante, la base 
de los segmentos separadas, opaca, pulvera gris. Sedas cortas 
cubriendo los segmentoe, en algunos color negro claro, en 
otros amarillas. Hipopigio largo y moderadamente delgado, ne
gro brillante, ap6ndices cortos indistintos, un poco amari--
lloa en la pun~a •. Las sedas sobre la superficie interior (•o! 
fol6gicemente dorsal) del 6rgano son muy cortas. Pleura negra, 
pulvera gris. Las sedas sobre la cara anterior de la pro y 

mesocoxa son negras. Patas totalmente negree, le tibia y el 
·metatarso posteriores planos. El segundo artejo del tarso PO! 
terior alrededor de 1.66 m4a largo que el metatarso. Alea hi! 
linee, con venas negras casi hacia le bese. segmento distal 
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de la quinte vena tan s6lo la mitad del largo de la vena tran! 
versa posterior¡ las puntas de las venas tercera y cuarta cer 
canamente juntas. Balancines amarillos en su parte interior, 



pero diatintivamente negros y pulveros gris sobre la superfi
cie superior. Tágula amarilla, margen negro con un cilio bl8!! 
coy largo (Wheeler, 1899). 

Las larvas maduras de este género son blancas de cuerpo 
cilíndrico y varian en longitud de 7.0 a a.o mm. su cabeza es 
principalmente membranosa y retraible en el prot6rax; las va
rillas hipofaringeales son cortas y se unen anteriormente pa~ 
ra formar un pico; en la parte media dorsal de la cabeza se 
encuentra una placa semicircular no esclerozada. La superfi-
cie del cuerpo de la larva es lisa, aunq~e en la parte ventral 
anterior de loa segmentos abdominales uno a siete se preaen-
tan de tres a cuatro lineas de esp!nulaa romas (Cibrián, 1987) 

Loa informes de organismos del gánero Medetera y en eap!!_ 
cial de M• aldricbii asociados a Dendroctonus son los siguie~ 
tes: 

DeLeon (1934), asocia a M• aldrichii con Q• monticolae y 
lo reconoce como el depredador más valioso en Idabo, E.U.A. V! 
rioa años deapuáa, Overgaard (1968), cita a M• ~ asociada 
a ~· frontalis, siendo uno de los más abundantes depredadores 
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en Texas y Louisiana, E.U.A. Schmid (1970 y 1971), nombra a M·
aldrichii como asociada a~· ponderosae, habla de su emergencia, 
comportamiento de los adultos y su densidad al sur de Dakota, E. 
U.A. Por su parte l!oaer, ~ .'!!· (1971), encontr6 que !!• ~
!! fue de loa cinco depredadores de Q• rrontalia más abundantes 
en Texas, E.U.A. En 1974, Clark da el registro de un organismo 
del gAnero l!edetera como probable nueva especie en Honduras, 
dentro de la ruana acompañante de Q• !rontalis. stephen y 
Dahlston (1976), mencionan a M··aldrichii como la primera eBp!!_ 
cie que arriba deapuás de la llegada de Q• brevicomis en Cali
fornia, E.U.A. Por su parte Stein y Coster (1977), presentan a 
l!edetera ap. dentro de la fauna acompañante de Q• frontalis. 
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En el mismo año, Sohmid y Frye citaron a M• alñriohii asociada 
a E• rufipennis y la mencionan como el segUndo agente biol6gi
oo causante de mortalidad. MAs adelante Mardsen, ~al. (1981), 
observaron que M• aldrichii y M• vidua estuvieron presentes 
junto a!!· pseudotsugae, siendo la segunda mucho mAs abundante. 
Los individuos de este género fueron loa mAs numerosos depreda
dores en los Arboles y estuvieron presentes en todo el periodo 
de colecta de junio a septiembre. perusqu!a (1982), presenta a 
Medetera sp. asociada. a !!· mexioanus en Jalisco, !!ex. Por otro 
lado Villa (1985), menciona que Medetera sp. estA asociada a!!• 
atljunctus desde el principio del ataque del desoortezador. ci
brián (1987), indios la asooiaci6n de Medetera sp. con !!• !!1-
junotus y observ6 que los ciclos son similares, aunque la abun
dancia del dolicop6dido fue escasa. 

Corticeus ~ Triplehorn, 1970 (Coleoptera: Tenebrionidae) 

El género Corticeus está representado sobre cada continen
te exceptuando la Ant~tida. Blackwelder (1945), enlist6 10 es
pecies de Amárioa Central y Sudamérica, y Arnett (1963) 1 enlis
ta 13 para los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos habitllll 
junto con los escarabajos desoortezadores (Familia Scolytidae), 
pero su papel es pobremente conocido. Algunos autóres los·han 
llamado depredadores de los escarabajos descortezadores, algu
nos otros los han designado como fung!voros o sapr6tagos, (Tri
plehorn y Hoser, 1970). 

Champion (1884), nombra seis especies para Am~rica central, 
sobre sus hábitos de vida menciona que las diferentes especies 
encontradas en el mundo se establecen debajo de la corteza de 
árboles con mucha savia. 

Descripci6n del adulto: 
Holotipo sexo no determinado: alargado, delgado, casi cil~ 
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drico, pronoto, base de la cabeza y escudete negros, lo porci6n 
anterior de la cabeza y álitros pardo-rojizo claro, glabro, br.!_ 
llanta. cabeza tosca y densamente puntuada¡ antena uniformemente 
pardo-rojizo claro¡ ojos pequeños finamente !acatados, separados 
dorsalmente por casi 2,5 veces el diámetro de un ojo observado 
dorsalmente y ventralmente por el doble del diámetro de un ojo 
observado ventralmente¡ superficie ventral de la cabeza negra, 
gruesa y densamente puntuada, Prenoto escasamente más ancho que 
largo, convexo, el margen lateral medianamente paralelo, arque_!! 
do basal.y apicalmente¡ margen apical ampliamente marginado con 
ángulos obtusos¡ todo el perimetro finamente crenulado 1 algo 
aplanado y reflejado a lo largo del margen lateral, superficie 
densa y gruesamente puntuada. Elitros tan anchen como el preno
to, tenuemente estriados sobre el disco, débilmente puntuado l_!! 
teralmente, todas las puntuaciones casi iguales en tamaño; pigi 
dio gruesa y densamente puntuado. Superficie ventral negra, pa
tas y partea bucales pardo-rojizo claro¡ flancos del prot6rax 
rugosamente puntuados, algunas veces estrigoso, proestern6n fi
na y densamente puntuado, transversalmente eatrigoso¡ proceso 
prosternal con sutura poco profunda y finamente marginado entre 
las procoxas, esto es, el ápice doblado y ensanchado hacia atrás¡ 
mesoestern6n, metaestern6n y esternitos abdominales densamente 
puntuados con puntuaciones que van incrementando su tamaño so-
bre la porci6n de los escleritos¡ esternito abdominal terminal 
medianamente aplanado. Longitud 3,a mm¡ ancho 1.4 mm (Triple -
boro y Koser, 1970). 

Las larvas del género son elateriformes, ligeramente con
vexas y fuertemente esclero~adas dorsalmente, ventralmente apl_!! 
nadas y menos esclerozadas. Generalmente el cuerpo tiene varias 
sombras blanco-orema y grices, con bandas tranversas cafá-roji
zas en el dorso. El cuerpo bandeado distingue a corticeus de 
otros cobabitantea de las galerías de los descortezadores, aun
que las bandas no son aparentes en el primer estadio larval. La 
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cabeza pr6gnata tiene una sutura epicraneal en forma de u. Las 
antenas son de tres artejos. Vistos ventralmente, la maxila, 
el labio y los palpos son prominentes. Las patas tienen cuatro 
artejos. El abdomen visto dorsalmente parece tener ocho o nue
ve segmentos, pero presenta un dácimo segmento pequeño, Los 
segmentos abdominales del uno al ocho poseen un solo par de e! 
piráculos anchos y ovales rodeados de sedas (Smith y Goyer, 
1982). 

Registros de Corticeus asociados a Dendroctonus: 

Desde 1934, DeLeon menciona la relaci6n con Q• monticolae 
en Montana, E.U.A., de Q• parallelus y Q• glaber ambos como de
predadores facultativos, el primero fue moderadamente constante 
en todas las estaciones. El segundo fue menos comdn. En 1967 
Chansler, dá el registro de Corticeus sp. con Q• .adjunctus en 
New M~xico, E.u.A •. Mientras que overgaard (1968), menciona una 
especie d·e corticeus junto con Q• frontalis en tres regiones 
del sur de los E.U.A. En 1971, Q• glaber y Q• parallelus son s~ 
ñalados por Moser, ~ !!.• como depredadores facultativos de Q• 
frontalis en Texas, E.u.A., siendo el primero el más abundante 
y presentándose en todos los meses de colecta, Tiempo despuás 
Clark (1974), nombra a un Corticeus como depredador de Q•.JE.2a 
talis en Honduras, En 1977, Stein y Coster obtuvieron que Q• 
glaber fue el depredador más abundante de Q• frontalis en Te
xas, E.U.A. Este mismo ruio Scbmid y Frye, registraron a Q• 1!!
rallelus asociado a Q• rufipennis en Colorado, E.U.A. otra ob
servaci6n es que Q• parallelus tiene su máximo arribo catorce 
d!as antes y continda basta catorce d!as despu~s del ataque ID! 
sivo de Q• frontalis en Luisiana, E.U.A., mientras que para Q• 
glaber su máximo se presentá siete días antes y sigue diez di
as despu~s del ataque masivo (Smith y Goyer, 1980). Estos mis
mos autores en 1981, encontraron que las dos especies en esta
do adulto son depredadores facultativos de huevos y larvas de 
primero y segundo estadio y que la larva se aliment6 de huevos 
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de ~· frontalis. Por su parte Villa (1985), menciona a una espe
cie del gAnero como asociada a Q• adjunctus, presentando solapa
miento de generaciones y llegando a los Arbbles dos meses des-
puA s. del inicio del.ataque en Colima, Mex. Por dltimo CibriAn 
(1987), encontr6 una especie de Corticeus en todos los meses de 
colecta en Zoquiapan, Edo. Mex., algunas veces los observ6 ali
mentAndose de larvas de Q• adjunctus. 

Elacatis antennalis (Champion, 1888) (Coleoptera: Othniidne) 

Elacatis es el unico gAnero de la Familia Othniidae y no 
estA cercanamente relacionado a ningdn gAnero conocido y es fA
cilmente reconocible por sus prominentes ojos; ln formula ter-
sal es heter6mera en ambos sexos (Champion, 1888). 

La larva y el adulto viven sobre hojas caidas, cactus o b~ 
jo la corteza de los ·Arboles. Los adultos se establecen sobre las 
hojas vivas de los Arboles (Arnett, 1971). 

Descripci6n del adulto: 

Color cenizo, sedas decumbentes. Cabeza con puntuaciones 
gruesas; antena testAcea, corta, casi alcanza ln base del prot~ 
rax, artejos nueve y diez fuertemente transversos, el noveno -
oblicuo hacia el lado interior; prot6rax moderadamente transveE 
so con puntuaciones juntas y gruesas, mAs diseminadas sobre la 
mitad anterior del disco, el cual presenta un espacio longitud! 
nal estrecho, mal definido dentro de la mitad no punteada, los 
lados dAbilmante marginados antes y después de la mitad, con un 
diente anterior y otro posterior a la marginaci6n, los Angules 
posteriores algo obtusos; élitros casi paralelos, puntuaciones 
algo finas y algunas veces densas, las puntuaciones son densas 
y gruesas hacia la base marcando asi una franja oblicua que se 
extiende desde los h<uneros hasta cerca de la sutura elitral (s~ 
parados de una mancha escutelar triangular por una franja obl! 
cua de color tierra), presenta una mancha sutural hacia la PSE 
te media (no extendida hacia el margen lateral), y los Apices 
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testáceos; putns ferrugíneas, la mitad del fémur un poco obscu
ra. Longitud 4.0 mm, macho (Cbampion, 1888), 

Las larvas del género tienen forma de gusanos de alambre, 
alargadas, ortosomAticaa; algunas casi cilindricas; longitud de 
10 a 12 mm; cuerpo con muy pocas sedas moderadamente conspicuas 
en cada segmento¡ color casi blanco. Cabeza hipognata, algunas 
veces deprimida en la sutura epicraneul que rodea la frente, la 
cual oe fusiona con el cl!peo. Labro pequeño, mandibulas cortas, 
curv .. s; ápic.e a¡;;udo, el área molar con tren o más dientes cerca 
ñel ápice, ~axilas con el cardo, estípite y mala fusionados; pal 
po triaegmentado, 6D el macho puede ser set!fero¡ ~abio con pal 
po bisegmentado. Cinco pares de estematos, pueden estar reduci
dos u manchas pigmentarias. ~atas de cuatro artejos, el Último 
en forma de gancho. Abdomen con nueve segmentos, el décimo red~ 
cido a un venter alrededor del ano (Arnett, 1971). 

Los registros de Elacatis acompañantes de Dendroctonus son 
pocos: 

En 1934 DeLeon, menciona un solo organismo de Q!!:!!!!!:!! sp. 
críado a partir de uns larva colectada en Cali.f'ornia, E.U.A. en 
su treba,jo con .!!· monticolae. Posteriormente Chansler ( 1967), 
lo cita asociado a .!!• adjunctua en New Mexico, E.U.A. Un año des 
pu~o 3~ephen y Dablsten (197G), encontraron a~ umbrosus 
relacionado a P.• breviccmis en California, E.U.A. Por otro lado, 
se hu observado a los·adultos de Elacatis sp. caminando activa
man~e en los árboles recién atacados por .!!· adjunctus en Zoqui~ 
¡:an, Srlo. ¡,;ex. Lns larvas se observaron en mayores concentraci,!! 
nes en l!lar·zo, m.:iyo y julio. La densidad promedio de las larvas 
por 400 cm2 fue de 1.2 (Gibrián, 1987). 



20 

Lyctocoris sp. (Hemiptera: Antbocoridae) 

Lae especies de este gánero son distinguidas por los arte
jos antenales tercero y cuarto los cuales son más p~queñon en 
diámetro que el segundo, que está rodeado con sedas prominentes; 
el margen anterolateral del prenoto aplanado; el collar muy pe
queño¡ y el color .pardo-rojizo (Kelton y Anderson, 1962). 

Las ninfas son ovales y el cuerpo es l.iso en los primeros 
estadios y Aspero en los finules. El ancbo promedio del prenoto 
en los estadios uno a cinco es de 0.33 a 1.05 mm (Goyer, !E,!!!•• 
1980). 

Siete especies ostdn registradas para ~ortenm~rica: ~· ~
pestris (F.),~·~ (Vsn D.),~· elongatus (Reut.) 1 1• ~
!:.!!.!!l!! Kelton y Anderson, ~· okagnnus Kelton y Andersoa y 1• !'.2!!
~ Kelton y Anderson, Las especies se establecen casi excl~ 
sivamente sobre Pinus (Kelton y Anderaon, 1962). 

Bajo condiciones de laboratorio la mayoría de las especies 
fueron criada.a sobre una variedad de presas., incluidas especies 
no oncontrada.a dentro de su bábitad normal. Sin embargo, estos 
resultados no necesariamente bacen ponsnr que el depredador no 
exhibe una selectividad bncia su presa en'el campo (Anderson,-
1962). 

Registros de Lyctocoris como fauna :icompaiiante de dcscor
tezadores: 

En 1957 Cbansler, cita n ~· ol:ana¡¡anus dentro de la fAuna 
aaiciada a .!2• adjunctus en ~ew Mexico, E.U.A. Overgaard (1')68), 
en el sur de los E.u.A. y rt.oser, !.!: .!!!· (1971), en el Est;ado de 
Texas, citan la aeociaci6u de ~· elo~gatus con Q• frontalia. 
Stophen y Dahlsten (1976) 1 reconocen a L. doria como depredador, 
pero su relnci6n con Q• brevicomis en C;lifornia, E.U.A. os. in
cierta. Tembien para Texas, E.U.A., Stein y Costar (1977), men
cionan la asociaci6n de ll• frontalia con organismos de este gá
nero, en esta ocaci6n se ti•ata de Lyctocoris ~· 
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Temnochila virescens Fabricius, 1?75 (Coleoptera: Ostomidse) 

Los organismos de esta especie se encuentran en estado adu! 
to o larval en cualquier tiempo del año, los adultos depredan a 
los escarabajos descortezadores adultos y las larvas depredan a 
las crías en desarrollo. Comen activamente en laboratorio y co~ 
sumen un promedio de uno a tres escarabajos adultos en un peri~ 
do de 21¡ horas (Struble, 1942). 

Deocripci6n del adulto: 

Guerpo poco convexo, color azul metdlico, verde o p6.rpura. 
Longitud de 8.6 a 17.8 mm Cabeza densa y finamente punteada. 
~'rente con la línea longitudinal media impresa distintivamente, 
expandida dentro de un surco lineal, desde el margen apical ha! 
ta cerca del v~rtice; margen Apical moderadamente tridentado. 
Antena regular, funículo con no todos los artejos distintivame~ 
te separados. Palpo labial con el artejo terminal regular, casi 
cilíndrico. Pronoto punteado finamente, puntuaciones moderadame~ 
te cercanas. Angules apicales moderadamente producidos, estrech! 
mente redondeados; margen apical ligeramente arqueado hacia la
mitad; margen lateral más o menos recto hacia loa 0.66 de la PªE 
te apical, posteriormente moderadamente convergente, el tercio 
basal más convergenta hacia la parte posterior; ángulos basales 
con la parte delantera sinuosa, la mitad trasera ligeramente mBE 
ginuda¡ Angulos basales distintivos, ligeramente obtusos, puti
ugudos¡ margen basal ampliamente arqueado. Tibia frontal regu -
lurmente convexa, borde superior no marginado; sin una proyec -

. ci6n en forma de diente; ~pice con pequeños mechones de sedas, 
patn~ moderadamente setosas. l/.etaesternon con pequeiias puntua -
ci.onea, no cercanas, moderadamente impresas. Elitro finamente - · 
puntuado; intervalos entre las puntuaciones ligeramente m~s pe
quenas que en las estrias, arregladas en filas dobles entre la 
reticulsci6n longitudinal. Reticulaci6n distintivamente regular 
en las filas longitudinales y menos distintivas en lea filas b~ 
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rizontales. Abdomen con el estern6n fina y cercanamente puntea
do, excepto cada eatern6n del macho, loa 0.66 apicales mucho -
mAs densamente puntuados (Barron, 1971). 

Las larvas maduras miden de 25 a 30 mm de longitud. Son de 
color blanco grisáceo, con la cabeza negra y aplanada. La supe::_ 
ticie dorsal de cada uno de los primeros segmentos está cubierto 
por un par de placas esclerosadas negras, las que estan cont;-
guas a lo largo de la linea media. En el metat6rax las placas 
esclerosadas son pequeñas y separadas una do la otra. El dltimo 
segmento abdominal ostá armado dorsalmente con un proceso en 
forma de gancho negro y endurecido. Presenta tres pares de patas 
bien desarrolladas con cuatro artejos, el dltimo en forma de g"!!. 
cho (Struble, 1942). 

varios autores han notificado organismos de este género co~ 
partiendo su hábitat con especies de Dendroc:tonus: 

DeLeon (1934), menciona que larvas y adultos de !• ~-
~ var. chlorodia son depredadores de Q• monticolae en Montana, 
E.U.A., pero sin tener gran importancia, Hasta 1942, Struble lo 
vuelve a mencionar como asociado de Q• monticolae en California, 
E.U.A. En 1967, !• virescens fue encontrado por Chansler, en las 
galeriao de Jl.• adjunctus en ¡¡ew Mexico, E.U.A. Mientras que Be
rryman opina que !• virescens ver. chlorodia junto con ~-
~ lecontei constituyen normalmente mAs del 90 % de la pobla-
ci6n de depredadores de Q• brevicomis. un año despuás, en Lui-
siana, Texas y Mississippi 1 overgaard, encontr6 n !· vh•eecens 
junto con Q• frotalis. Por su parte Moser, !! !!· (1971), hablan 
de que !• vireecens apareci6 en siete de los doce .me~ea do cole~ 
ta en Texas,· E.U.A. 1 acompañando a !!· frontalis, pero, au dens.!_ 
dad fue baja. En 1974,Clark mencione una especie del género co
mo depredadora de Q• frontalis en Honduras. En lo secuencia de 
llegada !• chlorodia fue de los cuatro primeros orsanis~os que 
arribaron a los árboles despuás del ataque masivo de la plaga. 
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En este trabajo es el depredador menos numeroso de Q• ~-
!!!.!..!!.en California, r:.U.A, (Stepben y Dablsten, 1976). Al año a! 
guiente Stein y Costar, observaron en Texas, E.U.A. que !• !!.-
~ es el depredador de Q• frontalia con más baja densidad 
poblacional de los nueve encontrados en esta investigaci6n. En 
contraste, Marsden, .!!E_~· (1981), mencionan que el ndmero de 
!• cblorodia fue similar al de los cl6ridos (en ambos casos al
to), establecidos junto con Q• pseudotsugse. para 1.16xico, Peru~ 
quia (1982), registra la presencia de !• virescens, como depre
dador de Q• frontalis en Guerrero, Mex. y de Q• mexicanua en J~ 
liaco, M~xico. 
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V. MA1'El!IALE3 Y ?.~TODOS. 

A.- Descripci6n del &rea do estudio. 

El &rea en que se realiz6 el estudio se encuentra en el 
11mite suroeste del Parque Cultural y Recreativo Desierto ¿o 
los Leones, situado al suroeste del Distrito Federal, dentro 
de la delegaci6n ouajimalpe. El sitio de colecta se uonoce éon 
el nombre de Cañada Agua de Leones y se localiza entre las 
coordenadas 19° 18 1 00" y 19° 15' 40" latitud norte y 99º 18 1 -

00" y 99° 20' 00" longitud oeste, en una amplitud altitudinal 
\e J,)00 a 3,600 m. Limita al oeste con los montea comunales 
del pueblo de Acopilco y por el sur con los montes comunales 
de la Magdalena Contreras. 

1.- Principales aspectos climatol6gicos. 

Segdn la clssiticaci6n climática de Y.~ppen modificada por 
Garc!a (1981), el tipo de clima para el Desierto de los Leones 
·corresponde a: C(w2) (w) (b') ig¡ es decir, templado con llu
vias. en verano, con un porcentaje de lluvia invernal menor de 
5 % anual, fÓrma parte del grupo m§.s htlmedo de l~s subh6meclos, 
isotermal (diferencia de temperatura entre el mes más caliente 
y el más frio; menor a 5ºc). El mes más caliente del año se 
presenta antes del aoleticio de verano (marcha tipo Gangas), 
la temperature promedio anual es de 10.? ºe, siendo enero el 
mea m&a rr1o y mayo el mAs cálido. El r&gimen pluvial tiene p~ 
r1odos claramente definidos a lo largo del año. La tempot·ada 
hdineda se verifica durante siete meses, iniciándose en abril 
con lluvias moderadas, que en el siguiente mes aumentan li¡;e:'! 
mente para intensificarse en junio, alcanzando las mAximss pr! 
cipitaciones de julio a septiembre; en octubre decrece, inici~ 
dose la 6poca de aecea que desde noviembre hasta marzo es obj! 
to de lluvias ocasionales. Ambos periodos (seco y hdmedo), re
gistran una U.mina pluviom6trica anual ·ae 1,324 ·mm, el cocien
te P/T es mayor a 55.0. 



2.- Características Geol6gicas y TopogrAficas. 

La b~nesis geol6gica tiene su origen en el cenozoico, en 
el Fer!odo Terciario superior (Mioplioceno o Neogeno). En cu~ 

to a lu geologia del ro•ea de estudio, esU. constituida por em.i,. 
sienes de rocas volcAnicas extrusivas y andesitas. La geomorf2 
logia del relieve de segundo orden se debi6 a procesos endóge
nos resultado de manifestaciones volcAnicas, presentAndose los 
cerros 3an Miguel, El Caballete, Los Hongos y El Cochinito, En 

.las zonas medias y bajas, los suelos son amplios y bien desa-
rrollados 1 con apariencia esponjosa y cubiertos de vegetación, 
principalmente arb6rea; mientras que en las cimas los suelos 
son someros y las pendientes pi·onunciadas. 

3.- Tipificaci6n Hidrol6gica. 
i.Il toda la cañada corren varios arroyos pequeños, pero la 

corriente principal de esta zona se presenta en la parte baja 
de la cP.ñada, se le conoce como "Arroyo Agua de Leones", que 
en su porci6n final se une con el río "San Borja" y forman el 
1:!0 ";Janto Desierto11 • 

4.- Condiciones Edafol6gicas, 
El suelo de esta cañada deriva de rocas volc~nicas siendo 

~ate de tipo Andosol y Feosem, aunque se caracterizan por ser 
suelos Acidos, con un pi! entre 5,4 y 4,5, son ricos en minera
les y materia orgAnica. La clasi!icaci6n ed~fica utilizada es 
la de }i'J,Q/UNESCO, que recomienda estos suelos principalmente 
para uso forestal, aunque también se podrían usar para prati
cultura moderada, pero de ninguna manera para la agricultura, 
debido a su pendiente, a las obstrucciones presentes y a su a! 
ta acidez· Son suelos delgados con un espesor menor a los 60 
cm; color café rojizo a caf6 obscuro; texturas Iranco limosa y 

franco <•renosa; relieve lig&ramente ondulado; drenaje superfi
cial moderado a rápido, drenaje interno moderado. 

25 
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5·- Veoetación. 
En la cañada Agua de Leones se presenta una combinación 

en el estrato arbóreo de Abies religiosa Scbl. y ~ ~

~ Lindl., siendo la segunda la especie dominante, en el sot~ 
bosque sobresalen los zacates de los g~neros ~ y ~
bergia acompañados principalmente por~ cineraroides Hbk., 
2• gerberifolius Sch., Lupinus monte.:nus Hbk., Eryngium sp., 

.Penstewon gentisnoides Don. y~ elongata L., adem~s de e! 
tas especies colectadas po'r el autor, para esta zona SMchez · 
(19c8), cita los géneros: Alchemilla, Potentilla, Astragaluo; 
Trifolium, Achillos, Daccharis, ~· ~. Oon¡za, Erige
~· Eupat~, Gnaphalium, Heliopsis, Piqueria y ~· 

a.- ·rrabujo de c'ampo y laboratorio. 

El trabajo se dividió en dos !ases: la primera consistió 
en realizar lUl censo de la entomo!auna asociada al deacorteza
dor y seleccionar la fauna entom6faga, para lo cual se realiz! 
ron cuatro colectas por mes; de abril a septiembre. Para real! 
zar ·e1 censo, de 6.rbolea que presentaban distintos grados de 
ataque tanto en pie como ñerribados, se tomaron muestrea de 
corteza de 20 x 20 cm que contenían ls región del !loema, uti-
1 izandose para. ello una hacha y un mazo. ¡,as muestras se colo
caron en bolsas de polietileno y se etiquetaron con la fecha, 
localidad, altura del Arbol a la que se obtuvieron as1 como 
lt<s condiciones del follaje; ademAs todos los organismos que 
se encontraron bajo la corteza tanto insectos como Acares en 
cualc¡ui.er estado de desarrollo se capturaron con un pincel y 
se colocaron en frascos de vidrio junto con floema y corteza 
del mismo á.rbol• 

Todo el materinl colectado se t:t'ansportó al Laboratorio 
de SntomoloG!s del Cent:t'o de Investigaciones Forestales y Agr2 
pecuarias del D.F. Bstas colectas se continuaron hasta que se 
consider6 que se ten!a :t'epresentada casi en su totalidad la eE 



i;omofauna acompañante del de.scortezador y porque en el mes de 
septiembre se inici6 la llegada de las hembras pioneras a los 
árboles huáeped, para comenzar el nuevo ciclo del descorteza
dor. 
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En un principio las muestras se mantuvieron en cajas de 
madera de 25 cm de largo x 15 cm de ancho x 7,5 cm de altura, 
en el fondo se les coloc6 una hoja rte papel filtro humedecido 
con una soluci6n de Benzal y Acido S6rbico, en una proporción 
de 2 ml y 1 g respectivamente, disueltos en"aooo ml de agua, 
con el objeto de mantener la humedad y evitar la proliferaci6n 
de hongos; se tap6 con un vidrio transparente que oermiti6 la 
observaci6n. El objeto de colocarlas en cajas fue para que los 
insectos que se encontraban en estado inmaduro siguieran su d~ 
sarrollo y· que alcanzaran el estado adulto. Posteriormente, pa
ra acelerar la bdaqueda de loa insectos, estas ya no se dejaron 
en las cajas sino que se disectaban de inmediato para sacar t~ 
dos los insectos que hubiera dentro de ellas; para esto se uti 
liz6 un cuchillo con el que se cortaron tiras delgadas de flo~ 
ma y corteza, teniendo cuidado de no dañar a los insectos que 
se fueran encontrando. 

Todos los insectos, tanto los colectados directamente en 
el campo, como los que se obtuvieron de la disecci6n y los que 
salieron de las muestras en las cajas de cr!a, se trasladaron 
a cajas Potri sobre un papel filtro con la soluci6n de Acido 
s6rbico y benzal; en estas cajas se mantuvieron los organillmos 
dentro de una estufa de crianza a temperatura de 20 ! 2 ºe y 
se empezaron a establecer las relaciones con el descortezador, 
esto se logr6 al poner en contacto cada insecto acompañante 
con un escarabajo, de esta manera se alcanz6 el segundo objet! 
vo, de seleccionar la fauna entom6faca. 

Una vez gue se sele'ccionaron los insectos depredndor~s, 
se colect6 la mayor cantidad posible de ellos y se separaron 
manten!endolos dentro de frascos cntomol6gicos de 5 cm do lur-
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go x 1.5 cm de diámetro, colocando un individuo por cada t'r:.is
co, acompaftado por un trozo de floema. ile llev6 nn registro c~ 
da tercer día, en el cual se anot6 la fecha, la localidad, fa
se de.desarrollo, alimento y observaciones. Zl registro se ini 
ci6 en el mes de septiembre, para tener la secuencia de econt! 
cimientos desde el inicio y a lo lar:;o de un ciclo de Q· !!E_--
junctus. 

Paro la segunda faso del trabajo se rletermin6 la prei'ere!?_ 
cia de los depredadores seleccionados por las diversas fases 
del Dendroctonus, se cuantific6 la eficiencia de consumo por 
unidad de tiempo y ee estableci6 la secuencia de arribo de los 
organismos depredadores paro lo cual se realizaron las si¡;uieE 
tes actividades: De septiembre de 1987 a noviembre del siguieE 
te año se colect6 en 25 Arboles en pie, con distinto grado de 
ataque y diferente avance en el deterioro de sus condiciones 
vitales; algunos de los Arboles se visitaron desde que estaban 
reci.Sn infestadoe ¡ de estos se tomaron por nms un promedio de 
20 muestras de corteza-!looms de 20 x 20 cm, a diferentes alt~ 
ras, para lo que se utiliz6 una "bicicleta" especial pera su-
bir ·a los Arboles y cuerda. 

Los datos de colecta que se tomaron son los siguientes ' 
par" los insectos se anot6 el ml.mero de organismos por unidad 
de muestreo, la altura del árbol y la fase de desarrollo en 
que se encontraron. De los Arboles se tom6 su altura, diámetro 
y condiciones del follaje, y del medio se tom6 la temperatura 
y la humedad relativa; con base en estos datos se determin6 la 
secuencia de llegada de los depredadores. 

En las pruebas de preferencia y capacidad depred~dora su~ 
gieron algunos problemas, debido a que se tenis un gran número 
de individuos depredadores y había que mantenerlos vivos alime!?_ 
tAndoloe continuamente, lo cual no era posible, porque a~ r&-
querio.n diario un promedio de 50 or~onismos de Q• Rdjunctus 
(larvas, pupas y adultos) y del material colectado se obtenían 
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pocos individuos. Por esto se tuvo que pensar en implementar 
un alimento alternativo, eosayandose ooo huevos y larvas de 
Sitotroga cereallela (Lepidoptera: Gelecbiidae), larvas y adul 
tos Je Drosopbila melanogaster (Diptera: Drosophilidae), y lSE 
vas de una palomilla no determinada. De esto2 el que mejor re
aul"tado dio por su gran tasa reproductiva fue .!!• melanogaster, 
pero con el inconveniente de que muchos adultos se escapaban y 
baDÍa yue cambiarles con"tiouamente el alimento. Sin embargo, 
posteriormente se prob6 con Tribolium ap. (Coleoptera: Tene--
brionidae), mantenido en avena, estos también tienen alta tasa 
reproductiva y son de muy fAcil manejo, adem&a de que eran co~ 
sumidos b3stante bien por la mayor!a de los depredadores, As!, 
mientras se alimentaban a unos con larvas de Tribolium ap., se 
pudieron realizar las pruebas de preferencia y capacidad con 
otros. 

A cada insecto depre<lador que se encontraba dentro de un 
frasco se le coloc6 diariamente un individuo de .!!• adjunctua, 
ya ses adulto, larva o pupa (en estas pruebas no se utilizaron 
loo huevos del descortezador, debido a que al dejarlos en los 
tubos entomol6gicos se deshidrataban de un d!a o otro). As! a 
los Snoclerus sphegeus a·!ultos se les aliment6 con adultos y 
al estado larval se lea suministraron larvas, pupas y tenerales. 
A los individuos de la especie !.ludetera aldricbii se prob6 al_!; 
mentarlos con larvas, pero debido a la gran p6rdida de humedad 
de las moscas, morían por desbidrataci6n en un d1a, por lo que 
no se pudo continuar con las pruebas de depredaci6n. Con loe 
hem{pteroe Lyctocori.J:! sp. 1 se ensay6 con larvas, pupas y tene
rales. A los individuos de las especies Corticous ~ y Ela
~ antennalis se les suministraron doicamente larvas porque 
a veces paBaban varios d1as para· que se alimentaran y los ind_!; 
viduos presa, ya sea larva o pupa, por lo regular morían dia-
riamente y babia que cambiarlos para continuar con las pruebas, 
lo cual representaba un gran gasto de material vivo y, consid~ 
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rando que las larvas son mucho más abundantes que las pupas, 
se opt6 por e6lo darles larvas. A loa ejemplares de Tcmnochila 
vireacens como aparecieron en muy baja cantidad y hacia los m! 
sea finales de colecta, se lee aliment6 dnicamen·te con adultos. 
De todos eatoa datos de alimentaci6n de los depredadores se 
llev6 un registro diario. 

Las pruebes de preferencia se realizaron ónicamente con 
loa §• sphegeua larva y adulto, y con los organismos Lyctoco-
!i!! ap.; a las larvas de los primeros se les colocaron diaria
mente una larva y una pupa del descortezador, y se anot6 qu6 
depredar6n, lo mismo se hizo con los adultos a los cuales en 
cambio se les dieron un adulto y una larva. A los individuos 
de Lyctocoris sp. se prob6 darles una larva y una pupa; al 
igual que con los cl6ridos, tambi6n se les cambiaban diariamo~ 
te las presas, llevando un registro diario en ambos caeos. 

Por lo que respecta a las pruebas de capacidad , se real! 
zaron de la siguiente manera: en un principio, a cada indivi-
duo de las diferentes especies depredadoras se le daba un ind! 
viduo de ~· adjunctus (ol que fue comeumido en mayor cantidad 
en las pruebae anterioree); si un individuo presa ere consumi
do diariamente por alguna·eepecie depredadora, e ~ate se le d! 
ban dos individuos presa diarios y ee! consecutivamente hasta 
obtener el ndmero m~imo de ejemplares consumidos por dla. 



VI. RESULTADOS Y DISCUSION. 

En el periodo de abril .de 1987 a noviembre de 1988, ae C,2 
lactaron uu total de 25 especies de insectos, un pseudoescor
pi6n y cuatro de dcei·oa. De la Clase Insecta, 18 pertenecen al 
Orden Coldoptera, inte.,:radus en 13 familias, tres al Orden Di:2_ 
tera de familia dintinta, dos especies del Orden Hymenoptera 
de diferente familia ;¡ una del Orden Hemiptera. (tabla 1), . 
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Estos individuos incidieron dentro de loa Arboles en di!~ 
rente tiempo, mostrando tener diversos h!bitos alimentarios; 
algunos insectos son depredadores eu mayor o menor grado, ya 
sean obligatorios o facultativos, otros son consumidores de ho~ 
gos y algunos detrit6fagos. Entre los insectos de b!bitos depr~ 
dadores, los que presentaron mayor incidencia y constancia a lo 
largo de las colectas y que se comprob6 que en realidad son de
predadores del descortezador, ae muestran en la tabla (2). 

Los insectos relacionados con ]• adjunctua, presentaron 
una secueucia de llegada despu~s del ataque masivo, loa aaocia
·doa con este escarabajo que primero llegaron a los Arboles re-
cieotemente intestados, ruaron los de h~bitos depredadores, co
mo son: Enoclerus spber:;eua, Medetara aldrichii, ElacatiB ~-
~ y Corticeus ~· Cada organismo depredador tuvo disti~ 
ta fl·~ctuaci6n de su deusidad poblacional a lo largo del tiempo. 
De los que mayor sincronizaci6n presentaron con el ciclo de la 
presa son : M• aldrichii y §• spbegeus. La linte de abundancia 
en orden decreciente ea : Q• !'.2!!!!• li:• antennalis, §• spbegeua, 
Lyctocoris sp., M• nldrichii y!• virescens. 

La t0oria de Pschorn-Walcber (1977), acerca de que en un 
bosque hny un complejo de enemigos naturales maduro, coincide 
en este caso con los depredadores, ya que se encontr6 una gran 
variedad do ellos, p0ro no así con los parasitoides de los que 
se ·encontraron ocasionalmente algunos individuos, 



TA..BLJ. 1.- Organismos asociados a Dendroctonus adjunctus 
en el Desierto de los Leones, D.F., México.' 

Clase Insecta 

Orden Coleoptera 

Cleridss 
Enoclerus sphegeus (Fabricius, 1787) 
Cl!Datodera 

Ostomidae 
Te111nochila virescens Fabricius, 1775 

Scolytidae 
1.2! mexicanus 
!• integer 
Pityophthorus aP• 

Colydiid&e 
Lasconotus sp. 

Cucujidaa una especie 

Tenebrionidae 
corticeus ~ Triplehorn, 1970 

Othniidae 
Elacatis antennalin(champion, 1888) 

Buprestidae dos especies 

Cerambycidae una especie 

Carabidae una especie 

Orthoperidae 
~sp. 

Curcul ionidae 
cossonus sp, 
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Staphylinidae 
Leptacinus sp. 
dos especies no determinadas 

Orden.Diptera 

Dolichopodidae 
Medetera aldrichii Wbeeler, 1899 

Cecydomiidae una especie 

Stratyomiidae una especie 

orden Hemiptera 

Anthocoridae 
Lyctocoris sp. 

Orden Hymenoptera 

Pteromalidae 
Dinotiscus sp. 

Formicidae 
Crematogaster sp. 

Clase Acarida 

Orden Actinelida 

Erytraeidae 
Leptus sp. 
Erytbites sp. 

Orden Gamasida 

Macrochelidae una especie 

Uropodidae una especie 

Clase Arachnida 

Orden Pseudoescorpionida una especie 
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TABLA 2.- Insectos depredadores de Deodroctonua adjUDctus 

Elloclerue epbegeua (Fabriciua, 1787) 

Corticeue ~ Tripleboro, 1970 

Elacatis aotenoalie (Champioo, 1888) 

Kedetera aldricbii Wbeeler, 1899 

L1ctocoris sp. 
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Por otra parte, es interesante lo similar de esta fauna 
aoociada con la que se menciona para otros Dend~octonus, tan
to en Centroam~rica como en los E.U.A., en donde se nombran 
las mismaa especieo, o bien individuos de especies o g&neros 
allegados a los aquí. encontrados, lo que habla de la gran si
militud faun!.atica en este tipo de ecosistemas de coníferas, 

Para establecer la relaci6n insecto-insecto e insecto
planta, ·ee hizo un análisis de cada depredador, considerando 
su densidad, los meses de aparici6n de larvas y adultos, asi 
como las condiciones de deterioro del arbolado eu que alcan
zan su pico poblacionol, ademAs de algunas características de 
su preferencia y potencial depredador, encontrando para cada 
especie lo siguiente: 
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Enoclorus sphegeus se preaent6 como el depredador más i! 
portante por varias razones; en primer lugar.debido a que fue 
de los más abundantes, por su alta cap¿cidad depredadora, por 
ser de los primeros en llegar. despu~s del ataque masivo del 
Dendroctonus, por presentarse con constancia a lo largo del 
ciclo del descortezador y debido a la gran sincronía de su a! 
ta densidad con la reciproca de su presa. En el análisis por 
mes, es evidente la relaci6n entre la densidad de los adultos 
del descortezudor con la de los adultos de esta especie (Fig.1) 
a un incremento en el ndmero de individuos de ln presa hay una 
respuesta en el mismo sentido por parte de los cl&ridoa, As{, 
pare los picos poblacionales ~· adjunctus de noviembre, abril 
y julio bay tres cúspides del depredador en el mismo mee o un 
mee antes, esto se debe a que ~· sphegeue llega B11tee para 
aliwentarse tB11to de los descortezadorea que emergen de un 4.r
bol, co~o de los que arriba.a para iniciar el ataque. 

La sincron{s en la densidád de las larvae ea adn más aar
cada que la de los adultos, presentándose una grAfica clAsica 
de la relaciGn depredador-presa. Así, a los picos del descort! 
zador de diciembre, junio, agosto y octubre, hay una respueeta 



" z 

.-···· 

\ ._ 

!:! 
a 

a 
!:! 

~ 
;; 

a. 
>

 
;; 

" 
~
 

a 
" 

"' 
o. 

_, 
"' 

_, 

il 
~l 

-~ 
~ 

c:il 
..¡¡ 

,; 
.................. 

\° 
\ 

: 

_______________ -_--__ ---~,~~\¡ ! 
.~ 

..... '···.\ 
"' g, "' 

--·-·-·-·-· 

\ 
t 

. 
~
 

. ----------------Bf ~< ~ 
,_,_.............. 

.... 
''·:~.. 

o'~ 
·-·-·-

_....... 
···" 

-·-·-·-·-·-·-· -·-
................ -~ ........ ······· 

u 
o 



N2 Organismos 

Muntro .. 
11 

'º 

-- i 
i 
i 
! 
1 
i 

1 i 
\ ; 
i i 
·, i 
\. i 
' ¡ 

1 i ! 

\, \ I 
\ i 

\ \/ ......... 7,·-- .. ,f 

.......... 

....... ·.. \ I · ' \ 

\{l~:)\; 

,. 
....... -, 

\ 
\ 
i 
\ 
i 
i 
i 
\ 
' i 
i 
i 
\ 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 

! 
' 1 ' \, .~;:2;~1:::-

Oct. Nov. Dic. Ene. Fcb. Mor. Abr. Moy. Jun. Jul. AQo. Sep. Oc!. Nov. 

Fig.I Abun.doncio relativa da Enoclerus tP.hegru y Q.. Q.!!j~ 
en los diferente• meses de colecta. 

Q.. !!!ll!!!!ill!! 
Adulto 

Pupa 

Larva 

Adullo 

Larva 



37 

del entom6fo.go incr¿t.1entando su número ~n lv~ fütH;of; de enero, ju
lio, septiembre y noviembre, haciendo d.;sc.ondet' la poblacién de 
la pr~sa en el mismo mes o en los meAes si~uientcs. 

Otros trabajes que hablan tio la gt'&n sincron!a entre los c.i
clos de Q• adjuoctus y esta especie son el de Chansler (196'i) y 

el de Asencio (1986). 
En el an&lisis de acuerdo a las condiciones del arbolado ta~ 

bi6n se presenta gran coincidencia ontre los aumentos de las· den
sidades poblacionales (Fig, 2), donde es muy claro que en los ár
boles con .follaje verde y grumos amarillos, se prosentn la :nl\u o.!, 
ta densidad de larvae tanto de la presa como del dupredaJor, al 
igual que cuando el follaje est& cambiando de verde a rojo hey un 
descenso en ambos casos. Leo densidades poblacionnlce m~a bnjas 
para los dos se presentan cuando los Arboles se encuentran sin f~ 
llaje. Para los organismos adultos del depredador y de la pre:Ja 
la cuu1bre poblacional se establece cuando el .~rbol tiene folle.je 
verJn y grumos blancos (ataque reciente), un pico mucho meno a pr2 
n.,r,~iado pera los dos, se presenta cuaudo el fúllajo os de co1,1r 
rojizo momento en que se observa la emergencia de los imugos del 
descortezador y los cl&ridos que estlln eaparonJo su salida. 

Por lo que respecta a las pruebaa de preferencia de los de
predadores, se tienen los siguientes resultados: A 22 larvas de 
~· aphageus se les dieron larvas de Q• adjunctue~ 15 se aliwent~ 
ron regularmente comiendo una larva diaria, mientras que las re~ 
tantea no se alimentaron debido posiblemente a que el depredador 
estaba en mol estado. A doce se les trat6 de alimontar con pupas 
nueve de ellas no las "omieron, mientraa que trt?s las depredaron 
ocasionalmente, 

Cuando se proh6 darles juntas una larva y w1a pupa a uiete 
larvas, tres de Astas pre.firiaron en todos los ensayos a la lar
va. Doa consumieron tanto a la larva como a la pupa y dos más r.o 
depredaron a ninguna. 

En el caso de los ailultos, éstos se alimentaron re:_>;ularmeu
te de adultos y larvas, aunque cabe hacer la aclaraci6~ de que 
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en el ca:upo s6lo su "lil'lentan de los adultos Bob1•e la corteza, 
pues no ;>enctr&n al íloema. CU!llldo se prob6 colocarles una lS:: 
va y un Rdulto, un& lurva y una pupa o un adulto y una pupa, 
debido a su voracidad depredaban ambos, consumiendo en primer 
lugar al que encontraran primero, 

Los r~aultados de las pruebas de la capucidad depredadora 
se u1encionari a continuaci6n: se probaron nueve ejemplares adu,1 
tos dándoles dos adultos de ~· adjunctus dur!lllte una o dos se
manas consecutivas, los cuales fueron consumidos diariamente 
por algunos individuos, a~n cuando la mayoría consumi6 un adu,1 
to y parte de otro ( 1.11- en promedio). 

A las larvas se les suministraron dos larvas del escol1t! 
do diarias, por tres o seis d!as consecutivos. Hubo tres lar-
vas de las 16 utilizadas en estas pruebas que si consumieron 
los dos individuos presa en un día, aunque el promedio de con
sumo por larva fue de una larva diaria. Estos resultados con-
cuerdan con lo expresado en otros estudios, en los que se uti-
1 izaron otras cr.pcci~s de descortezador, como son los de Str~ 

ble (1942), Scbmid y Frye'(1977) y BerrYlllan (1966), aunque es
te ~ltimo trabaj6 con§• leco11tei. 

Los or¡;anismos de Medetera aldricbii, al igual que los 
cléridoa, son de lo~ primeros en arribar o los árboles y pre
sentan la donsidad poblacional más elevada precisamente cuando 
los primeros dendroctonos llegan a infestar los 6.rboles. Loe 
adultos son activos cerca de los ~rboles atacados de mayo a o~ 
tubrc; en el lapso de mayo a julio emergen los nuevos adultos 
y de aGosto n octubre presentan su comportamiento de aparea
miento y oviposici6n. 

~ata especie también bs sido mencionada por stepben y 
Dahlsten (1970), como la primera en llegar después del ataque 
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de Q• brevicomis. También Villa (1985), menciona a una especie 
de i."edetera llegando desde el inicio del ataque de .!l.• adjunctus, 



mientras que CibriAn (1986), habla de que !.let\etera sp. tiene 
su ciclo similar al de ]• adjunctue. 

Las cimas de la densidad poblacional de les larvas de 
esta especie (Fig. 3), se encuentran do octubre a abril coi~ 
cidiondo con la de las lo.rvs.s presa, lo mismo sucede con las 
cúspides de octubre y noviembre. Las bajas en ol número de 
oreanismos por muestra de loe descortezadores de mayo a sep
tiembre tienen un efecto directo en le pobleci6n del depx·ed~ 
dor. 

A diferencia de la buena sincron1a existente en el aná
lisis por mes de las densidades poblacionales, el anAliai6 
que se hizo de acuerdo a les condiciones fisiol6gicas de los 
Arboles muestreados (Fig. 4), no euguiere que en esta locall 
dad este dolicop6dido, por si solo, sea caunante de gran mo! 
talidnd del escarabajo descortezador al inicio del deterioro 
dol arbolado, debido a que cuaudo el número de dendroctonos 
ea mAa elevado, la poblaci6n de este depredador muestre va12 
re~ U•U.Y bajos, pero que alcanzan su mhimo cuenda el follaje 
estA totalmente rojizo, incidiendo sobre las poblaciones la~ 
vales de generaciones que entran a los árboles anteriormente 
atacados. 

De las pruebas de depredsci6n, ee prob6 alimentar trece 
individuos larva, de loe que s6lo a seis ee lee observ6 ali
mentá.ndose ocasionalmente de larvas de la plaga, ya que en 
laboratorio rue difícil mantenerlas vivas y en bueuao condi
ciones, debido a le elevada deeececi6n que presentan; este 
mismo problems lo tuvo Schmid (1971), Sin embargo, cuando se 
disectaron las muestras se observaron varios casos en loa 
que se estaban alimentando de una larva, en ninguna ocasi6n 
se enoontr6 que estuvieran depredando a una pupa. 
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A loo atiultou de Zlacatis antennalis se les observ6 cami
nr.i;.Jo scbl'l! la corteza de los lirboles (nunca se colectaron dtl_!! 
tro de! floeog), d~ude que ástos estaban recientemente atacados¡ 
junto con los cléridon y dolicop6diuos, los i:idividuos de esta 
especie son los pr-imeros en la secuencia de arribo de los inse:_ 
tos asociados. 3in embar¡;o, la rclnci6n de la densidad de las 
larvas con lu~ de la presa mues•ran poca sincron!a, pero mantu
vieron unu alta densidad dlirante casi todos loa meses de colec
ta, con excepción de noviembre, enero y septiembre. La m/ia alta 
densidad la p1•esenta en febrero, abril y julio, loa adultos se 
mantienen presentes de octubre a abril, para volver a aparecer 
en el siguiente octubre. Ge presentaron dos periodos de pupa -
ci6n, uno en febrero y el otro en octubre¡ todos estos eventos 
se representan en la figura 5. Cibri/in (1957), es el 6nico au
tor que lo menciona como dep1·edador de escolitidos 1 especific! 
mente de larvas y huevos de Q• odjunctus. 

:.::;n lo que concierne al an&lisis· por condiciones del foll,!!: 
je, estoH insectos presentan una densidad regular desde que el 
árbol está verde y tiene grumos blancos, Cuando se presente el 
pico más elevado on la densidad de les larvas del deacorteza
dor (follaje verde con grumoe amarillos), la de las larvas de 
~ia no tiene una elovaci6n significativa, sino ~asta que 
el !ol.laj~ está cambiando de verde a rojo y en menor grado 
cuando el follaje es de color rojizo. Con la mini~a cuando el 
follaje ha caído totalmente. 

Los edul tos so mantienen constantes ·pero en muy baja cull 
tidad en los diferentes grados de avance del deterioro de las 
condiciones !isiol6gicas de los drboles (Fig. 6). En general 
los individuos de eEta especie presentan elevado n6mero pobl! 
cional, depredando a las diversas generaciones de Q• adjunctus 
que se suceden a lo largo del proceso de cambio de las caráct! 
r!sticas d~l follaje. 

De esta especie se probaron catorce larvas, alimentándo
lan con larvas de Q• adjunctus, todas estas consumieron muy 
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eventualmente a su presa. Depredaban una larva poi· uno o du~ 
d!aa consecutivos y desp.u&i; duraban hu~ta Gais días sin alimo_!! 
tarse; de las larvas presa s6lo se comen la parte cuticula1". 
Se obtHlrvaron algunos individuos depredan.lo huevos, e.un que no 

· se prob6 su e!icacia sobre este estado de desarrollo del d~s
cortezador, el tiempo de aparici6n de los huevecilloa y el del 
pico poblncional de las larvas del ontom6fai::;o no tuvieron coif: 
cidencia 1 lo que hace pensar qu~ su Rliru~nto principnl no es 
esta fase del dendroctono. 

Aunque estos organismos mantienen alta densidad poblucio
nal, su escasa eficacia en el consumo de dcscortc,.adores, hacp 
considerar a esta especie con poca influencia en la regulaci6n 
da las poblaciones de E• adjuncbus. 

Corbiceus rosei; estos insectos fueron los depredadores 
más abundantes (Fig. 7) 1 presentándose los adultos con altn 
densidad poblacional desde el inicio del ataque, ptlro poco dA! 
pu~e de que arriban loa otros depredadorea yn moncionados. Sin 
embargo, eete elevada densidad experimenta un drástico deaccn
so entre diciembre y febrero, ,iusto cuanrlo las larvrrn del deo
cortezador son mds abw1de.ntes, aunque el mtximo en el ndmerc 
de adultos se reeistra en marzo, coincidiendo con parte de la 
alta densidad de la presa. otro pico de menor tamaño se obse~ 
va en julio y para noviembre se nota que empieza a incremen
tarse. 

l·iJ• larvas pres<lntan cdapidee poblacionoles on noviembre, 
!ebrero y septiembre, siendo las m5.e elevadas las do febrero :¡ 

noviembre, coincidiendo ambas con alta densidad del desccrt~~~ 
dor. Larvas y adultos presentan una respuesta retardnda a loa 
cambios poblacionales del esta~o lal'Val de la presa (~ig, 7). 
En trabajos como los de tltein y Frye (1977); S:nHh y Goyer 
(1980), se menclonan al¡;unas especies del género Corticeus, 
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como los organismos asociados mlis abundantes y de los primeros 
en llagar n los li.rboles atacados. 

En la figura 8, se muestra la abundancia de larvas y adu! 
tos de Q• rosei en relaci6n a las condiciones de los Arboles 
al momento de su colecta, se pone en evidencia que el mejor m2 
mento de acci6n de estos insectos, es cuan.do el fil-bol presenta 
el cambio en la coloraci6n del follaje, de verde a rojo para 
los adultos y con follaje rojo para las larvas. 

De esta especie se ensny6 con nueve individuos en estado 
larval, observli.ndose que tienen regular capacidad depredadora, 
pues pueden consumir una larva diaria durante tres d!as conse
cutivos, pero los ·dos o tres d{as siguientes no se alimentaban. 
El promedio de larvas consumidas por el estado larval del de
predudor fue de 0.45 por d!a. 

For el comportamiento que muestra Corticeus rosei se le 
puede calificar como un depredador que refuerza la acci6n de 
los demli.s depredadores, ya que actda hacia el final de la faoe 
larvurin del descortezador. 

Lyctocoris sp.; estos depredadores fueron mli.s relevantes 
conforme pasaban los meses de colecta (Fig. 9). As!, se puede 
oboervar que su densidad se incrementa hacia loo meses de ma
yo y junio, actuando sobre la poblaci6n del descortezador .cuag 
do los otros depredadores son monos abundantee, present6.ndose 
as! una acci6n escalonada, que por un lado evita una tuerta 
competencia entre entom6tagos tan voraces como estos.y por el 
otro aumenta la acci6n depredadora sobro el descortezador. E! 
te hecho se apoya con el anAlisis desarrollado de acuerdo a 
las condiciones del follaje.(Fig. 10) en que el incremento da 
estos organismos tiene lugar en loa fil-bolea con las condicio-
nes fisiol6gicaa mds deterioradas, con el pico poblacional mb 
alt.o cuando los Arboles ya no presentan follaje. As!, con estos 
-:>r·¡¡(l.llisr.ios actuando al final de la escala de deterioro en las 
condicionos clel hu~sped, se completa y asegura que a lo largo 
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del tiempo las diversas gener&ciones de 2· adjunctue que eu
tran en los á.rbolee van a tener un organismo que está regll-
ll!lldO su poblaci6n. ~ste autoc6rido podría ser m~e eficaz si 
presentara su mayor densidad desde el inicio del ataque 1 :rn 
que demostr6 tener una.gran voracidad, sin embargo, habría 
que tomar en cuenta la competencia con ~· sphegeus, que es 
el depredador de mayor acci6n en el inicio y parte interme
dia del proceao de deterioro del arbolado, podría ser tan 
fuerte que la depredación total seria menor que la produci
da por un solo depredador eficiente áctuado independiente -
mente, tal como lo exponen ·11att (1978) y Force (1970). 

Se realizaron las pruebas de preferencia con 19 indiv~ 
duos, todos depredaron larvas, consumiéndolas dial'iamente. 
A once se les dieron pupas, las que fueron consumidas por 
loe antoc6ridoe salvo en un caso. También se prob6 darlos 
tenerales a seis ejemplares, de éstos s6lo cuatro los cona~ 
mieron. Cuando se lee suminiatr6 a nueve individuos una l~ 
va y una pupa junta·s, siempre prefirieron en todos los ene!!: 
yos a la larva, uno se estuvo alimentando indistin~amente 
de ambas, mientras que otro no consumi6 a ninguna muriendo 
poco después. Por otra parte, se ensay6 dándoles larvas y 
tenerales1 todos los ejemplares prefirieron a las l'n'vas. 

Por lo que hace a las pruebas de capacidad depredadora 
se utilizaron 15 individuos Lyctocoris sp., no importando 
si eran ninfas de loe primeros estadios-O adultos, algunos 
de estos ejemplares consumieron dos larvas diarias del de~ 
cortezsdor durante tres o cuatro d{as, pero en los diaa s! 
guientes s6lo comían una o dejaban de comer por un dls. Al 
gunos consumieron hasta tres larvas, s6lo por un dia. El 
promedio de consumo diario en estas pruebas rué de 1.4 lar
vas por depredador. 
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El erecto de los depredadores sobre la poblnci6n del des
cortczador es resultado de la presi6n que e,jerce cada 1100 so
bre ál notAndose una acci6n sinerg&tica, en la que una especi•> 
se complementa con las deruás para legrar el dccremeuto en el 
n6mero poblacional del deGcortezador, actuando o diferente 
tiempo e intensidad, ase,;urando qcio sobre ~ate incidan v~rios 
depredadores al mismo tiempo ya que, por si sola, una especie 
no es capaz de detener en estado n,tural el avance del ataqué. 
Lo que esta acci6n depredadora consigue es 1ue sea oenor el 
n~mero de individuos inmaduros del descortezAdor que alcancen 
el entado adulto y que salgan a infestar nuevos ~rbolP.s. 

En conjunto los depredadores se mantienen presentes con 
alta densidad desde el inicio del ataque de ~· adjunctus, co
mo lo muestra la figura 13; se observa que loa depredadores 
responden n la variaci6n en el número de larvas m~s que a la 
de otros estados del descortezador, por que la mu;¡orfa ele los 
entom6fagos consumen principalmente lRrvas, así al descenso 
de la densidad larvaria en m1..yo y ,julio, sobrevieno una baja 
en la densidad poblacional de los depreiladores paro a(';O's~o. 

El número de individuos en estado larval y pupal del de~ 
cortezador muestra una caída importante hacia mayo, mientrse 
que el estado adulto alcanza su m&ximo valor poblacional de 
~bril a julio; desde abril se not6 en el campo la emergencia 
de organismos adultos que infestaron menor número de .1rboles 
que en el ataque de octubre-noviembre, lo que sugiere que la 
emergencia de menor n~moro de adultos es debida al eructo de 
la depredaci6n. Estos datos coinciden con la pupaci6n ~n el 
laboratorio de los depredadores 2• sphegeus, Q· rocei, §• ant~ 
~y M• aldricbii, en los meses de marzo y abril, y con el 

hecho de que los adultos de estao mismas especies alcan~an su 
m&ximo pico poblacional de mur~o a msyo. 

Con.forme pasa el tiempo, desde que un 1.rbol fue infesta
do por primera voz y hasta que ya no presenta follaje, aquel 

.• 
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manifiesta que ha recibido el ataque de numerosas generacio
nes de Q• adjunctus, asi cuando un árbol presente el follaje 
rojizo se podrán encontrar los diversos estados de desarrollo 
del descortezador, pertenecientes a las generaciones que en
traron despuds de la inicial. Al revisar la figura 14, en la 
que se muestra la suceci6n de los insectos de acuerdo a las 
condiciones del follaje, se observa que el n6mero de depreda
dores se incrementa conforme las condiciones del arbolado se 
van deteriorando, hasta alcanzar su máximo cuando el follaje 
es de color rojo, para descender cuando los drboles quedan 
por completo sin follaje, El descenso en el n6mero de descor
tezadores (larva y adulto) cuando el follaje cambia de verde 
a rojo, se debe al fuerte incremento en el n6mero de depreda
dores. Cabe mencionar que en la zona donde se realiz6 el est~ 
dio (gran parte del censo), que se encuentra arriba de los 
3,500 m de altitud, no se continu6 colectando porque ya no se 
presentaron nuevos ataques del escolitido al siguiente año de 
iniciado el estudio, la causa más probable en el cese de·los 
ataques fue la presencia de depredadores, además de que esta 
regi6n no está tan afectada por la captaci6n de agua, ni por 
otro tipo de disturbios ocasionados por el hombre, esto indica 
que si se corrigen las alteraciones provocadas en el bosque, 
el complejo de enemigos naturales tendrd la capacidad de mant! 
ner a muy bajo nivel la poblaci6n de Dendroctonus adjunctus. 
Si se requiere no s6lo esto, sino un m4todo preventivo, se te~ 
dría que criar en grandes cantidades y liberar individuos de 
una especie como ~· sphegeus, debido a que estos insectos no 
tan solo regulan la poblaci6n de este escolitido al depredarlo 
una vez que se ha establecido y provocado la muerte del árbol, 
sino que lo depreda en estado adulto, cuando reci4n emerge o 
cuando arriba a los árboies, de esta manera evita que nuevos 
bu&spedes sean infestados, deteniendo el avance del ataque. 
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VII. CONCLUSIONES. 

1.- Los cinco objetivos planteados en este estudio se 
cumplieron. De los resultados obtenidos se desprenden las si
guientes conclusiones: 

2.- Como fauna acompañante de Dondroctonus adjunctus. se 
colectaron 25 especies de insectos, una de pseudoescorpi6n y 
cuatro de ~caros. De la Clase Insecta: 18 pertenecen al Orden 
Coleoptera, representando 13 familias, tres del Orden Diptera 
de diferente familia, dos del Orden Hymenoptera de familia di~ 
tinta y una del Orden Hemiptera, 
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3.- Se presentaron cinco especies depredadoras, con alta 
densidad poblacional a lo largo del año y sincron.ia con el ci
clo de D. adjunctus, estas son: Enoclerus sphegeus, Medetcra E-l·· 
~. Corticeus rosei, Lyctocoris sp. y Élacatia antennalis. 

4.- §• aphegeus, es el principal depredador de~· adjunc
~ en esta zona por varias razones, debido a que fue uno de 
loa m~a abundantes¡ por su alta capacidad depredadora tanto en 
el estado adulto como en el larval¡ por ser de loa primeros en 
llegar despu&a del ataque masivo del escolitido¡ por presenta! 
se con constancia a lo largo del ciclo del descortezador y por 
la sincronia de su alta densidad con la de la presa. 

5.- Q• ~ es el depredador m~s abundante de este est~ 
dio, seguido por §• antennalis y !· sphegeus. 

6.- M• aldrich:ii·y ~· sphegeus son loa que mostraron ma
yor sincronia con el ciclo del descortezsdor en loe diferen
tes meses de colecta. 



7.- Temnochila virescens, no tuvo significancia como de
predador de Q• adjunctus en la zona de estudio. 
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8.- En el laboratorio, la mayoría de los depredadores 
atacan principalmente a los descortezadores en estado larval, 
teniendo en promedio la capacidad de matar una larva de Q• !2,
j unctus por d{a. 

9·- Despu~s del ataque masivo del Dendroctonus, se prese~ 
t6 una secuencia de aparici6n de loe organismos acompañantes, 
siendo los depredadores de las especies: ~· sphegeue, ~· ~
~. ~· antennalis y Q• rosei, loe que primero arribaron, se
guidos por los competidores ~ mexicanue e I• integer, prese~ 
tWidose despu~s la demás !auna secundaria. 

10.- Les diferentes especies de depredadores presentaron 
su mayor ndmoro e importancia en la regulaci6n de la poblaci6n 
de Q• adjunctus a distinto tiempo, dependiendo de la 6poca del 
año y de las condiciones tisiol6g~cas del arbolado; siendo 
~· sphegeus el que mayor importancia tuvo en le primera parte 
del deterioro del arbolado, cuando el tolla.je adn er'a verde¡ 
Q• rosei y~· antennalia, se presentaron dentro de esta aecue~ 
cía como los organismos más significativos cuando el tolla.je 
se encont1•aba cambiando de verde a rojo, el primero mantuvo su 
alta densidad poblacional hasta que el follaje era totalmente 
rojo y junto con M· aldrichii son los insectos 11Ae sobresalie~ 
tes en esta parte del deterioro de las condiciones de los Arb2 
les; al final de este proceso, cuando el follaje ha caído por 
completo los hemípteros Lyctocoris sp. son los que tienen ma
yor relevancia. 



11.- El conjunto de depredadores es un gran factor, con 
acci6n sinergética, que está regulando la poblaci6n del des
cortezador, pero aunque se presentan varias especies al mis
mo tiempo, una es la que tiene mayor significancia en un mo
mento dado. Sin embargo, una sola especie en condiciones na
turales no es capaz de detener el avance del ataque de Q• _!!i
junctus. 

12.- Dendroctonus adjunctus presenta dos generaciones al 
año en esta zona, una con gran emergencia de adultos en oct~ 
bre-noviembre y otra con menor número en abril-mayo. 

13.- Es necesario emprender estudios del impacto de los d~ 
predadores en la dinámica poblacional del Q• adjunctus y de la 
posibilidad de incrementar el ndmero de los más importantes d~ 
predadores como Enoclerus spbegeus, Corticeus ~. Medetora-: 
aldrichii y Lyctocoris ap., sin que se presenten efectos adveE 
sos debidos s la competencia intra o interespecífica. 
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VIII. llliCOILEllDACIONi.3, 

con base en los reault .. dos de este estudio, se desprende 
la posibilidad de establecer en un momento dedo la reg11laci6n 
del descortezador por métodos biol6gicoa·, por lo que s~ gene
ra la necesidad de estudiar le factibilidad de incrementar la 
'5eosidar1 de los depredadores y establecer una mejor sincron!", 
paru obtener la mayor eficiencia de su actividad. 

ta acci6n del saneamiento en la zona a trav~s de los años 
ha ~reducido un bosque muy abierto, con grandes espacios, los 
cuales oufran mayor insolaci6n, que sumado a la poca humedad 
del suelo dificulta la re<,eneraci6n, por lo que se debería mo
dificar el m~todo de saneaoiento, buscando impedir.el aumento 
del descortezador y la menor alteraci6n del ambiente. Se debe 
bttscar un m~todo que ayude a conservar la humedad en los si
tios sane!idos, mientras ptJedan obtenerse los estudio.9 qu" lle
ven a confeccionar los mátodos de regulaci6n biol6,¡i.ca. 
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