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RESUMEN. 

1). En este trabajo se investigo la interacci6n entre las 
semillas de 100 especies y los insectos que las parasitan. Esta 
muestra de plantas se encuentra repartida en 38 familias de 
Angiospermas (ca. del 50 % del total de la flora leñosa) de la 
Estacion de Biologia Tropical "Los Tuxtlas", en el estado de 
Veracruz. Se describe la historia natural de la interacción para 
70 especies y se ilustran las semillas dañadas (y sin daño) de 
cada una de estas especies. 

2). Se cultivaron en el laboratorio los insectos 
relacionados con las semillas de 84 especies que presentaron 
daño; de las cuales solo a 78 se logró cultivar el adulto. 

3). Los insectos obtenidos en los cultivos pertenecen a los 
Ordenes: a) Coleoptera (familias Bruchidae, Cerambycidae, 
Curculionidae, Buprestidae, Scarabaeidae, Scolytidae, Brenthidae, 
Anthribidae, Staphylinidae entre otras )¡ b) Diptera (familias: 
Drosophilidae, Stratiomyidae, Syrphidae entre otras); c) 
Hymenoptera (Eurytomidae entre otras); y d) Lepidoptera 
(Lycaenidae, y algunos microlepidopteros de familia aün por 
determinar). Aunque el trabajo de identificación aon esta en 
proceso, al momento se han encontrnado ya, seis especies nuevas 
para la ciencia. 

4). Los insectos de la familia Curculionidae (Coleoptera) 
estan presentes en 34 especies de plantas (18 familias), siendo 
este grupo el mas numeroso y con la mayor gama de familias 
atacadas. El 85.29 % de los insectos logrados de esta familia se 
relacionan especificamente con su presa .. 

5). Un nümero importante de plantas (50 especies) se 
relacionan con una sola especie de insecto; 17 con dos, seis con 
tres, cuatro con cuatro insectos y una especie se relaciona con 
cinco de insectos depredadores a la vez. Este patrón difiere de 
lo que se esperarla si la distribuci6n fuese aleatoria y sugiere, 
en principio, un alto grado de especialismo en esta interacción. 

6). En 51.19 % de las especies colectadas el daño ocurre a 
nivel predispersi6n, mientras que en 28.57 % el ataque sucede en 
postdispersión; en el 20.24 % restante las especies son dañadas 
en pre y en postdispersión. Se sugiere que existe una 
preferencia de los insectos por el ataque en predispersión. 
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INTRODUCCION. 

Un enorme cümulo de literatura señala que las interacciones 
de las plantas con animales tienen una gran influencia sobre la 
evoluci6n de las características reproductivas y vegetativas de 
las mismas; esto es evidente, en particular, en el caso de las 
angiospermas (Breedlove & Ehrlich, 1962; 1972; Ehrlich & Raven, 
1967; Janzen, 1971; Regal, 1977) . Sin embargo, no es sino hasta 
recientemente que en los estudios de la dinamica de poblaciones 
de plantas se enfoca el papel proximal que juegan esas 
interacciones (Harper, 1977 ; Crawley, 1983), y se reconoce el 
potencial de los anlmales fitófagos, por ejemplo, para afectar 
algunos aspectos de la evolución de . las plantas (vease p. ej. 
Harper, 1984). Las interacciones entre plantas y animales 
incluyen, entre otras, herbivorismo y depredación de semillas 
(que constituyen ambos, caS03 particulares de depredación 
(Krebs,1985», polinización (Janzen, 1979a; 1979b; Jordano, 1983; 
Bawa, 1980; Louda, 1982) y dispersión (Vander Pijl, 1969; Smythe, 
1970; Mc Key, 1975). 

De estas interacciones, las de tipo mutualista, como la 
polinización y dispersión, han sido motivo de estudio de 
naturalistas desde hace mucho tiempo (por ejemplo, Carlos Darwin, 
1859). Sin embargo, la literatura reciente demuestra que 
interacciones como la herbivorla y la depredación de las semillas 
estan estructuradas por caracteristicas ecológicas y evolutivas 
que pueden ser tan complejas como en el caso del mutualismo 
(Crawley, 1985; Dirzo, 1985). Un punto de partida fundamental en 
este campo, la depredación de las semillas, es el estudio y la 
documentaciÓn de la historia natural basica subyacente al 
sistema. 

La historia natural, por definición, contribuye a la 
descripción de la naturaleza para su conocimiento basico. 
(Hartubia, J. 1980). Las ventajas del enfoque dado por la h.n. 
pueden atestiguarse, sin duda, con las enormes contribuciones de 
naturalistas como Darwin en el siglo pasado (ver El Origen de las 
Especies, 1865) y como Daniel Janzen en la actualidad (ver 
Janzen, 1979c) 

El presente trabajo se inscribe en un proyecto general de 
investigación para conocer patrones generales de herbivoria en 
una comunidad de selva alta perennifolia, particularizándolo en 
este caso, a la interacción insectos depredadores y semillas. 
Este proyecto, bajo la dirección del Dr. Rodolfo Dirzo M., se 
viene realizando desde 1980, en el Departamento de Ecologia del 
Instituto de Biologia de la UNAM durante los primeros años y mas 
recientemente en el Centro de Ecología de la UNAM. Ademas éste 
trabajo se suscribe en el Plan General de Investigación de la 
Estación de Biologia Tropical de "Los Tuxtlas", que esta dirigido 
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a recabar de manera sistematica, informaci6n tanto del ambiente 
flsico como del ambiente bi6tico de la Selva Alta Perennifolia. 
En particular, en este trabajo se intenta cubrir el aspecto del 
inventario de la entomofauna asociada a las semillas. 

OBJETIVOS. 

Los objetivos para el presente trabajo son: 

r. Conocer la historia natural de la interacción insecto-planta 
a nivel de propagulo (fruto o semilla) de un numero de 
especies de plantas representativas de la flora de Los 
Tuxtlas, Veracruz. Bajo este rubro, se pretende: 

a). Describir el espectro de depredadores que pueda tener 
una "presa" dada (i.e. semilla) y complementariamente, el 
espectro de recursos que consume un depredador de semillas 
dado (i.e. insecto). En esencia, esto constituye la base para 
la elaboración de un catAlogo de interacciones entre semillas 
y sus depredadores para el mayor numero de especies de 
angiospermas leñosas trófica ("quién come a quién y quién es 
comido por quién") al nivel de propágulo-insecto. 

b). Reconocer, en cada una de las interacciones propágulo 
depredador, el fenómeno de depredación pre y postdispersion. 

Ir. Realizar un inventario faunistico de los insectos asociados 
-~ropágulos. 

III.Buscar y describir la posible presencia de patrones, de la 
forma en que se estructura la interacción insecto-propAgulo 
en los Tuxtlas. 

IV . Como corolario, contribuir al conocimiento basico de la 
ecología de las interacciones planta-animal en sistemas 
tropicales y sentar las bases para estudios subsecuentes más 
específicos. 
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ANTECEDENTES. 

A). - Interacciones Planta-Animal. 

Las comunidades naturales constituyen un grupo de especi~~ 
ensamblada~ por una serie de procesos diversos y complejos. 
Dichas comunidades están sometidas a un proceso de interaccibn 
entre esas especies de muy distintas formas, como puede ser por 
ejemplo, la competencia por alimento entre animales o el 
sombreado entre las plantas demandantes de luz (Begon & Mortimer, 
1981) y que ocurren en el mismo o en diferentes niveles tr6ficos. 
En la interacción entre dos especies, una de ellas puede 
incrementar o reducir la adecuación de la otra o puede no tener 
efecto sobre ella. Un ejemplo muy claro de una interacción en la 
que una especie aumenta su adecuación a costa de otra es la 
relación depredador-presa; en ella, el depredador es afectado 
positivamente y la presa es afectada negativamente. Sin embargo, 
no todas las interacciones redundan en perjuicio o benefi9io de 
los participantes. El comensalismo es una interacción entre dos o 
más especies en el que las condiciones para la existencia de una 
es mantenida por otra, pero en el que no está asociada una 
reducción de la adecuación para la segunda especie (Krebs, 
1985). El saprofitismo entre hongos y plantas superiores podria 
entrar en esta categoría ya que no se afecta la adecuaci6n de la 
planta (Begon & Mortimer,1981). 

El mutualismo es una interacci6n en la que ambos 
participantes resultan beneficiados; por ejemplo, la especie 
Acacia corniaerª (cornezuelo) presenta unas espinas huecas y 
a nchas que comunican con el tallo y/o tronco del árbol; una de 
l as especies de hormigas que visitan esta planta, pequeña y 
agresiva ( Pseudomvrmex ferruginea), recorre en forma apreciable 
e l arbol en el cual vive, alimentAndose del néctar producido en 
la base de las hojas de la acacia y son capaces de desarrollar 
as! todo su ciclo de vida sin abandonar el Arbolo En 
c ontraparte, las hormigas atacan cualquier insecto que intente 
comer las hojas del cornezuelo, ademas de cortar las ralees de 
p lantas que tengan contacto con la planta (Janzen, 1966; 1969a¡ 
1974) . Otros casos de relaciones de beneficio mutuo de la~ 
e species es el de la polinización de plantas por diversos agentes 
( insectos, aves, mamíferos) (Bawa, 1980; Bullock & Bawa, 1983;· 
J anzen, 1976a; Wiebes, 1979; Janzen et al, 1976), o dispersión de 
p ropagulos ~or animales (De Steven, 1982; Jordano, 1983 Smythe, 
1970). 

La depredación es 
e specie consumidora y 
existe beneficio para la 
n iveles o categorias: 

una interacci6n en 
otra especie presa 

presa; la relaci6n 

la que existe una 
y generalmenmte no 

se da en varios 

a) .- Los verdaderos depredadores son aquellos que consumen 
otros animales para sostenerse y consecuentemente lograr su 
s obrevivencia y reproducción. y en general la presa resulta 
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muerta. 

b).- Los parasitoides son insectos, que durante su etapa 
adulta son de vida libre y en los primeros estadios, huevecillos, 
larva y pupa, se desarrollan sobre o dentro de su presa (que 
puede ser otro insecto) a la cual fundamentalmente matan. En este 
caso la depredación queda restringida a una etapa de la vida del 
insecto. 

c). - Los parAsitos, organismos generalmente animales, que 
se alimentan de plantas o animales y que viven obligatoriamente 
una cerrada relaci6n con su huesped, una gran proporci6n de su 
vida. 

d).- Los herbivoros son animales que se alimentan de 
plantas, y en la mayoría de los casos éstas no mueren por la 
acción de consumir el tejido vegetal. Sin embargo, algunos 
herbívoros actüan como verdaderos depredadores al consumir 
totalmente a su hüesped, como en el caso de los consumidores de 
semillas; o bien cuando el consumo es parcial, pero el daño es 
letal. Ejemplo de esto incluye herbivoros que consumen solamente 
meristemos (Begon & Mortimer, 1981). 

En términos de su comportamiento algunos insectos que se 
alimentan de semillas ( por ejemplo: brüquidos, curculionidos y 
cerambícidos) actuan como un depredador verdadero (Janzen, 
1971a). Estos organismos se mueven a través de su hAbitat 
buscando y matando las semillas individualmente, depositando sus 
huevecillos sobre o cerca de ella, pero por otro lado, las larvas 
de estos insectos funcionan como parasitoide, término utilizado 
ampliamente en la literatura sobre control biológico. En este 
caso la larva mata, usualmente, sólo una presa individual 
lentamente y no la abandona. Desde el punto de vista de la 
ecologia de arboles conviene hablar de depredadores de semillas 
(Janzen, 1975a), aunque en la literatura agronómica usualmente se 
hace referencia a las larvas de estos insectos como parasitoides 
(Price, 1977; Romme et al .. 1986). 

Por su parte, Price (1977) reconoce cinco categorias en los 
insectos que se' relacionan con alguna presa: depredadores, 
herbivoros no parAsitos, parAsitos en plantas, parasitos en 
animales y saprófagos. 

Jermy (1984) en forma mas general reconoce que los insectos 
son fitófagos ai la larva, o la larva y el adulto, se alimentan 
sobre el tejido de la planta, excluyendo al néctar y al polen. 

En este sentido, es oportuno señalar que no s6lo el follaje 
y las semillas de las plantas son utilizados por los organismos 
que se conciben como depredadores y/o herbivoros, tanto el 
tronco, ralces, flores, hojas semillas y yemas son utilizadas 
como recurso alimenticio, adema s de que los herbivoros se 
relacionan con la planta en distintos estados de madurez: 
plAntula, juvenil y adulto (Harper, 1977). 
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La mayorla de 108 estudios dedicados a la herbivoria se ha 
concentrado en el anAlisis del follaje de Arboles juveniles y 
adultos, excepci6n heoha de ciertas investigaciones sobre 
patrones y niveles de daño en semillas (ver Janzen 1981aj 
1981b) y de otras investigaciones de tipo agron6mico que han 
constatado, de igual manera, la importanoia que· tienen los 
insectos en sus relaciones con las plantas de interés comercial, 
cuando se alimentan de tronco, hojas, frutos, etc. (Romme et al., 
1986). La mayoria de 105 estudios realizados a la fecha, aunque 
en general a nivel de follaje, señalan a los insectos como los 
principales fit6fagos de sistemas naturales (ver Crawley, 1983). 

En el caso particular de Los Tuxtlas, y reconociendo la 
importancia que tiene la herbivoria, se emprendi6 la b~squeda de 
algón patr6n que pudiera existir entre animales fit6fagos y 
plantas tropicales (Dirzo, 1984). Se reconoci6 que para 56 
especies de plantas de dicha localidad, los insectos follvoros 
participan con el porcentaje de consumo más alto, 96.5%, sobre 
otro tipo de consumidor: mamíferos, pat6genos y otros agentes no 
identificados ( Dirzo op cit.). En las plántulas se encontrb que 
en seis especies de Los Tuxtlas , existen diversos tipos de dafio 
en las hojas de los individuos, reconociéndose que todos los 
casos eran diferentes y para cada tipo de daño el herblvoro 
r esponsable result6 ser un inseoto . AdemAs en las plAntulas 
dañadas se observaron diversas intensidades de daño que pudieran 
estar relacionados con la historia de vida y/o el estatus 
suces ional de la plántula (de la Cruz & Dirzo, 1987). 

Al parecer los insectos constituyen no sólo en Los Tuxtlas, 
sino en otras comunidades tropicales también, el principal agente 
herbivoro en este tipo de sistemas (vease Dirzo, 1984; Janzen, 
1981; Johnston, 1981), aunque son pocos los casos en que se ha 
investigado los patrones de herbivorismo en sistemas tropicales. 

Lauda (1982; 1983), demostró que la remoci6n de insecto~ que 
se alimentan de flores o semillas de plantas de dos especies del 
género HaplopappuS (Asteraceae) incrementa el nOmero de semillas 
viables y maduras, la densida y el nómero de plantas jbvenes 
reclutadas después de un año. La aplicación de insecticidas 
durante la floración y el desarrollo de frutos maduros redujo la 
pérdida de semillas del 94% a 41 %. Este estudio demuestra que el 
papel que desempeñan los insectos sobre la distribucibn y 
abundancia de algunas plantas puede ser crucial. 

En otro estudio similar Breedlove & Ehrlich (1972) mostraron 
que la exclusión o reducci6n del \ numero de insectos que se 
alimentan de flores o semillas, incrementan el nómero de semillas 
viables y maduras de varias especies de Lupinus. 

La interacción entre herb1voros y plAntulas, tiene una 
importancia considerable en el reclutamiento de nuevos individuos 
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juveniles a la poblaci6n y en la regeneraci6n de una comunidad 
(de la Cruz & Dirzo, 1987). La actividad de los insectos sobre 
la vegetaci6n puede influir en el curso de la sucesión (Brown, 
1985), e incluso se ha considerado que los inseotos oonstituyen 
una enorme fuerza selectiva para el mantenimiento de la 
diversidad de las plantas (Breedlove & Ehrliloh, 1968). En 
contraparte, la dinAmioa de la vegetaci6n influye sobre las 
estrategias del ciclo de vida de un inseoto herb!voro debido a 
las oaracter1sticas del habitat donde se desenvuelve, a su 
complejidad y a la disponibilidad y diversidad del recurso 
(Brown, 1985). 

III).-Depredación de semillas. 

Las semillas son un posible objeto de depredación y juegan 
ademA s , un papel importante en la biologia de las plantas; su 
produoción tiene mucho que ver en el reemplazo de los individuos 
que mueren en una población, en el incremento local del tamaño de 
la poblaoión, en la colonizaci6n de nuevas áreas distantes de la 
población parental, via dispersi6n, y en la exhibicibn de 
variación genética (Harper, 1977). 

Si bien las plAntulas y los adultos tienen un papel 
sumamente importante en la poblaoión, la depredaci6n sobre las 
semillas puede ser letal, y en determinado momento de gran 
importancia, por el papel que juegan en los aspectos anotados 
arriba (Harper,1977). 

Ya se mencion6 que el tamaño de la poblaci6n depende de la 
producción de semillas y del flujo dentro de la poblaci6n. Este 
flujo lo podemos resumir en tres fases: i) maduración de las 
semillas todavía como parte del arbol progenitor; ii) traslado de 
las semillas desde su progenitor hasta el Area donde caen 
(dispersión) y iii) movilización en el banco de semillas 
(reservorio de propagulos). Es claro pensar que cada una de las 
etapas enunciadas arriba se ve afectada por diferentes factores y 
en cada una de las "fases", el destino de la semilla no estA 
asegurado hasta la formación de la plantula. Existe evidencia 
de que para algunas especies, la muerte es un destino inmediato 
de muchas de sus semillas (Augspurger, 1980; 1981; Louda, 1982; 
1983), y que el principal agente de mortalidad en estas fases es 
la depredaci6n (ver C6rdova, 1985) . Ademas de la depredacibn, 
existen otros riesgos para la sobrevivencia de la semilla y estos 
consisten en la posibilidad de infección por microorganismos, ya 
que al emerger el adulto, éste fabrica un orificio de salida 
dejando expuesta a la semilla. En algunas especies, si las 
semillas que no han sido parasitadas no germinan antes de que 
éste emerga de ellas como adulto, ya no podaran hacerlo, puesto 
que para completar su desarrollo y hacer orificio de salida, el 
insecto habra consumido casi la mitad del material de reserva y 
frecuentemente el embrión. De esta manera se establece una 
carrera entre el desarrollo del insecto y la germinación de la 
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semilla para la utilización de las reservas alimenticias de la 
propia semilla (Córdova, 1985). 

Algunas veces el daño producido en las semillas no la 
elimina. Ocasionalmente el insecto sólo come parte de los 
cotiledones, cuando la larva se desarrolla dentro de la semilla, 
y esto puede ocurrir porque el insecto es relativamente pequeño, 
o porque muere antes de completar su desarrollo (Lamprey, et . al 
1974, citado por Janzen, 1970); un escolitido dé tamaño muy 
reducido, en las semillas de Euterpe sp. en Puerto Rico (Janzen, 
1972; 1980); otro ejemplo similar ocurre con Nectandra ambigens, 
de los Tuxtlas Veracruz, cuyas semillas son invadidas por un 
escolitido de tarnafio muy reducido, y las semillas llegan a 
germinar a pesar dol daño ocasionado en los cotiledones (oba. 
pers.). El 50% de las plantulas de ~~~ª en 105 Tuxtlas, 
provienen de semillas parasitadas (Córdoba, 1985). Aunque no se 
puede asegurar que el daño producido en esta especie sea minimo, 
en cuanto a la pérdida de reservas alimenticias, puede afectar 
sobre la capacidad de germinacion y otros componentes de la 
adecuación de las plantulas como el reducir la capacidad para 
soportar condiciones de stress del medio ambiente fisico y 
reducir su capaciad para soportar la herbivoria. Dicho 
debilitamiento ha sido observado en algunas especies, por ejemplo 
en Hucuna andreana (Janzen, 1976b). 

La semilla con su embrión y reservas alimenticias , 
constituye teóricamente un "bocado apetecible"' y muy conveniente 
para muchos posibles consumidores. Sin embargo la presencia de 
aminoacidos no proteicos y otros componentes t6xicos (metabolitos 
secundarios) en el endospermo de semillas de leguminosas y otras 
familias, inducen a pensar lo contrario (Bell, 1972; Janzen, 
1978a; Rosenthal, 1981; citados por Jermy, 1984). 

En teoría dichos compuestos han evolucionado principalmente 
hacia la protección de las semillas contra el ataque de 103 

herblvoros, incluyendo los insectos. Janzen (1977a), afirma que 
la larva de Callosobruchus maculatus fracasa para penetrar la 
cubierta de la semilla por lo duro y lo tóxico de ésta. La 
especificidad en la oviposición de las hembras de la familia 
Bruchidae, esta res t.ringida por la conveniencia de las semillas 
de leguminosas para el desarrollo de las larvas. Asi, el ataque 
de los bruquidos (oviposición), estA determinadoo primariamente 
por la pared y/o por la calidad de la testa (envoltura), y sólo 
secundariamente por los componentes especificos del endospermo 
(Jermy & Szentesi, 1978). 

Sin embargo, grupos enteros de animales (géneros y familias) 
han evolucionado con dietas especializadas en las que las 
semillas conforman la parte principal de ellas (Wilson, 1983). 
Un ejemplo es el presentado por Herrera ( 1985), en el que 
menciona que muchas plantas producen frutos maduros que tienen 
una amplia variedad de componentes secundarios (venenos, 
inhibidores de la digesti6n, etc.) en la pulpa. Estas 
substancias probablemente defienden al fruto de el ataque de 
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frugivoros que no dispersan las semillas (microorganismos , 
insectos y vertebrados que dafian a la semilla), y quizás filtran 
a algunos l o s componentes secundarios. Estos tóxicos de la fruta 
s on frecuent e s en muchos tipos de plantas y son comidos por aves 
fr ue lvoras (Rowan, 1967; Kear, 1968; Herrera, 1982, citados por 
Herrera, 1985). 

Un trabajo pionero y ya clAsico sobre la interacci6n entre 
semillas y sus depredadores (Janzen, 1969b) reporta que las 
semillas del 65% de las especies muestreadas sufren depredacion 
por insectos, principalmente bruquidos (aunque participan otras 
familias en una .proporción importante: Curculionidae y 
Cerambicidae). De éstas especies, el 73% pierde entre el 40 y el 
100% de su cosecha de semillas. En los Tuxtlas, Veracru~, tal 
cosa no se sabe, pero es de pensarse que si bien no con la misma 
intensidad o proporci6n, los insectos han de constituir el 
agente productor del daño más importante, incluso por arriba de 
mamíferos, aves u otro tipo de agente sobre las semillas. 

Diversos autores han encontrado porcentajes de depredacion 
de semillas desde el 7 al 100%, en varias especies, por diversos 
agentes (insectos y roedores principalmente) (ver tabla 1). 

Estos trabajos, aunque no lo demuestran, sugieren que la 
excesiva depredación puede e l iminar las semillas en una poblacion 
determinada de plantas, pues a los porcentajes de depredacion 
observada habrá que sumar otros factores (como puede ser la 
remoc i ón por vertebrados y traslado a lugares no apropiados para 
la germinación ) que disminuyan aun mas él numero de semillas 
viables (Dirzo, 1987b). Por ello es posible pensar que pueden 
existir consecuencias sobre la demografia de las plantas. 

En otro trabajo realizado en la Isla Barro Colorado de 
Panama, al evualuar la hipótesis de escape a la depredacion 
(Janzen, 1970) en Virola surinamensis el porcentaje de 
depredaci6n por insectos (semillas muertas) fue disminuyendo 
conforme la distancia al arbol progenitor aumentó (Howe, et,al., 
1985). 

Aunque el nu~ero de semillas que sob~eviven a la depredacion 
son suficientes para producir la densidad de plantas adultas 
observadas, un cambio en el nUmero de semillas que escapan podria 
modificar las densidades de adultos, la eficiencia en la 
dispersi6n e incluso, la eficiencia en la colonización de nuevos 
hábitats a largo plazo (Brown, 1985), 

De esta forma, la interacion depredador-semillas puede 
constituir en si misma, una fuerte presión de selecci6n (Janzen, 
1969b; 1975; 1976bj 1978b; Silvertown, 1980; Heithaus, ~~~ 
1982; Wilson, 1983; Pi ñero & Sarukh~m, 1982; Boucher, 1981). 
Probablemente el verdadero impacto de un nivel determinado 
de defoliación o de depredaci6n de semillas esta escondido en los 
costos de producción, movilización y recambio de metabolitos 
secundarios en la planta (Janzen, 1981b) y procesos de producción 
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Tabla l . Especies de plantas depredadas por diversos agentes, 
mostrando los niveles de depredaci6n de las semillas. 

Especie % depredador Autor 

~heelea ro§trata 90.6 % brdquidos y Janzen, 1971c 
roedores 

Diocl~s megagarEs 0-100% brdquidos Janzen, 1971b 
" " 7-42 % roedores " 

Negtandra ambigens 31. 2 % curculionidos C6rdova, 1985 
" 95 % escolitido 

Welffia geo;r;:gli 7-80 % vertebrados Van der Meer, 1977 
aghYinig yngul§tª 24 % brdquido Heithaus, 1982 
~~ntªcl~thra macrolobª 3.4 % insectos Harsthorn, 1972 

" 4.9 % ardillas " 
Astrocar~urn me~icanYm 90 % roedores Sarukhan, 1980 
~itb~g~lobiurn §aman 40-90% brüquidos Janzen, 1969b 
Virola l'lu.ringmens1s 64 % insectos Howe, ~:t,ªl. 1985 

28.6 % mamíferos 
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y mantenimiento de maquinarias detoxificadoras en el animal 
(Freeland y Janzen, 1974, citado por Dirzo, 1987b). Por otro 
lado cualquier obseravación de depredación postdi spersión esta 
destinada a un sesgo debido a remoción por vertebrados ( aves y 
roedores) y el problema es mAs complicado aun, porque es probabl e 
que algunas de las semillas removidas por roedores son 
depositadas (almacenadas) intactas en otro sitio Dirzo y 
Dominguez, 1986; Dirzo, 1987b; Il1escas, 1987). 

Janzen (1980), reconoce que en 100 especies de plantas que 
usualmente tienen depredadores de s emillas, 59 son comi das por 
una sóla especie de insecto, 25 por dos, 11 por 3, 4 por 4 y 1 
especie por cinco insectos; ade mas el 75% de los insectos 
cultivados (110 especie s en total ) son especificos a una 
particular especie de planta. Aunque la mayoria de las e spec ies 
no tienen un i nsecto atacante (ex i s t en 975 especies de plantas en 
la Provicia Guanacaste de Cost a Rica, de las c uales 875 no 
presentan insectos depredadores de la semil l a), l as que s i s e 
relacionan con insectos son altamente especif icos a su presa. 

De acuerdo a la amplitud y composicion de su d i eta, los 
insectos consumidores de tejido vegetal pueden ser c l asi ficados 
en: i) monofagos, si se alimentan de un sol o tipo de presa; i i) 
oligofagos, de pocos tipos de presa relacionados y i ii) 
polífagos, si se alimentan de muchos tipos de presa. Se ha hecho 
la distincion entre organismos especialistas (monofagos y 
oligofagos) y organismos generalistas (polifagos) (Begon & 
Mortimer, 1981). 

Muchas especies de depredadores (herbivoros) son altamente 
e specificos al alimento qu consumen. Los pandas gigantes, por 
ejemplo, son especialistas sobre las ramas de bamboo que comen 
(Begon , Harper & Townsend, 1986). Entre los insectos existen 
especialismos y en algunos casos se ha logrado cuantificar la 
p refe r encia de su alimento (vease por ejemplo Harton, 1964, 
c i tado por Begon, et . al. 1986). 

Janzen (1981b), reconoce que 83 especies de insectos son 
especificos a las semillas de una especie particualar, y en los 
casos en que se relacionan con dos o mas plantas, estas estan muy 
relacionadas (ver Janzen, 1980a) 

Existen varios componentes a considerar para contestar el 
porque de la especificidad. La competencia por el alimento entre 
los insectos podría ser una causa que contribuya a la 
especializacion, de tal forma que los especialistas sean los 
favorecidos debido a que maximizan la eficiencia en seleccionar a 
su presa (Janzen, 1975a). Sin embargo, las caracteristicas 
quimicas, morfológicas y de comportamiento (por ejemplo la 
fenología) de la presa quiza sean las causas mas obvias del 
especialismo (Janzen, 1980a). 
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IV).- Metabolitos secundarios en las plantas. 

Las poblaciones de plantas estan sujetas al ataque de 
patógenos y herbivoros en todos los estados de su ciclo de vida. 
Las plagas constituyen un fuerte problema en las plantas 
cultivadas y aun en las silvestres. El ataque de estos diversos 
agentes puede, en casos extremos de herbivoria, traer consigo la 
desaparición local de una planta. Aun siendo atacada minimamente 
la pérdida de tejido trae como consecuencia la reducción de la 
actividad fotosíntetica o de recursos de reserva (Dirzo, 1984). 
Esto puede provocar, a su vez, una pérdida en la habilidad 
competitiva y mayor vulnerabilidad al ataque de otros agentes de 
mortalidad, como pueden ser enfermedades o infecciones (Levin, 
1976) . 

Sin embargo, las plantas no constituyen una fuente 
"inagotable" de alimentos para los herbívoros, en particular a 
los insectos, y el enorme potencial destructivo de éstos es una 
buena raz6n para creer que la sobrevivencia de las plantas con 
respecto a esta presión de consumo, es debido a una estrategia 
defensiva (Feeny, 1975). 

La defensa contra los herbívoros y pat6genos podria llevarse 
por diversos mecanismos: i) modificaciones morfológioas, ii) 
emigración y lii) modificaciones bioquimicas (Harborne, 1977), y 
iv) ajustes fenológicos. (Smythe, 1970). Las modificaciones 
morfológicas, al parecer producidas en respuesta al ataque de los 
herbivoros, incluye el armado de las mas atractivas y accesibles 
p a rtes de la planta con espinas, puas, picos, aguijones y pelos 
urticantes (Harborne, 1977) o la presencia de ductos de resina 
(Levin, 1976), as! como de la textura y composici6n de la 
superficie de la planta (Johnson, 1975; Levin, 1973). 

La emigracion, vis semillas, constituye otra alternativa de 
l as plantas para evitar el ataque por depredadores si la plaga es 
mu y localizada (Harborne, 1973); aunque las semillas no siempre 
escapan de esa forma a la depredación. 

La tercera alternativa, la modificación bioqulmica de la 
planta, va desde la ausencia de los nutrientes requeridos por la 
plaga (House, 1961), la presencia de sustancias hormonales que 
afecten el desarrollo de los insectos (Williams, C.M. 1970, 
citado por Levin, 1976), modificaciones en la presión osm6tica y 
el pH de los liquidos de la planta, o la acumulaci6n de productos 
secundarios diversos, como son alcaloides, terpenos, compuestos 
fenólicos, clanogénlcos, aminoacidos no proteicos, etc. (Levin, 
1976). 

Los ajustes feno16gicos incluyen modificaciones en el 
perIodo en que el tejido vegetal esta disponible , de tal forma 
que la disponibilidad no coincida con el pico de abundancia del 
fit6fago. Un ejemplo clasico es el ajuste feno16gico de las hojas 
de encino (Quercus rubus) para evitar la defoliación por orugas 
de la polilla Operopthera brumata (Feeney, 1970). 
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La presencia de estructuras y mecanismos bioquimicos pue den 
ser interpretada de muy diversas formas. Por ejemplo, algunas 
plantas ' leñosas tropicales en las selvas del SE de México, 
l iberan sustancias urticantes al tacto de animales herbívoros y 
una interpretación obvia que pudiera surgir. seria la de que esas 
sustancias urticantes estan ah! para proteger a la planta contra 
el forrajeo de un herbivoro particular; s i n embargo, ot ra 
inte rpretació n alternativa serian qu e esas sustancias s e originan 
por l a presien de selección ejercida por otro herbivoro ( quiza ya 
ext int o) , y mas aun que esa capaci dad urticante sea consecuencia 
de otros procesos metabó l icos que no tienen que ver con la 
def ensa de la planta (Dirzo, 1985). Una gran cantidad de 
p l anta s, si no es que todo el reino vegetal, posee un gran numero 
de metabol i tos, algunos participan en los procesos primarios de l 
metabolismo (fotosintesis, respiración, etc . ) y otros procesos 
que en su mayoría no son conocidos pero a los que se les asigna 
cierto papel adaptativo que tiene que ver con la defensa, en 
algunos casos (Dirzo, 1985 ) , y con la resistencia a l ataque por 
herbívoros y patógenos en otros (Levin, 1976). 

El mecanismo de defensa de las plantas contra el ataque a 
depredadores mas significativo, es el formado por un "armamento " 
quimi co. La efectiva y algunas veces drastica reduccion en la 
al i mentación por insectos de algunas plantas, que podria deberse 
a una alteración de los componentes quimicos de una hoja, por 
ej emplo, o de cualquier tejido veget al, es una razón para creer 
l o anterior (Feeny, 1975). Sin embargo, la interpretación 
correcta de un atributo supuestamente defensivo en general es 
dificil y debe sustentarse en evidencias convincentes (Dirzo, 
como pers.). 

Si bien las semillas son aparentemente un paquete de 
alimento por su alto contenido de carbohidratos, proteínas y 
nitrógeno, constituyen , y quiza mAs dramaticamente que otros 
tejidos vegetales, un paquete de sustancias tóxicas (Janzen, 
1969b). Por ejemplo las semillas de Mucuna a ndreana 
(Leguminosae), contienen una extraordinaria cantidad de L-DOPA 
(L-dihidroxifenilalanina), un aminoácido no protéico muy 
conocido por sus efectos tóxicos sobre mamiferos (Janzen, 1975a) . 

Otra leguminosa, Dioclea megacarpa, tiene alrededor del 13% 
de su peso seco de [:-canavanina, que constituye una barrera 
qu ímica ef ec.:t i va cUl1tra la depredacion de 13.s .s emillas, ::tl1nq!~~ Ltn 

col~6ptor0 de la famili a Bruchid~~ (Caryede5 brasilliens i$l h a 
,i ~ .s ::tlTal l ::td(l un m,:,';::mismn bioqulmico exc8pclollal para degradar l a 
L'canav&nina, destoxifi c ándula y utiliz~ndola para su propio 
met abolismo (Rosenthal , Daltman, & Janzen , 1978). 

En algunas especies, ':::omo Heteromeles arbustifolia, un 
arbusto de chaparral, la dBfen s~ quimica actóa manteniendo 
grandes concetraci ones de taninos y gl icósidos cianogénicos en la 
pulpa de sus frutos inmaduros . En la madurez, la concentración 
de estos compuestos declina rápidame nte y los glic6sidos se 
concentran en las semillas (Dement & Mooney, 1974 citados por 
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Crawley, 1983). 

Greig-Smith y Wilson (1985) mostraron que existe una 
tendencia de algunas aves lPvrrhula pyrrhula), de alimentarse de 
las semillas del fresno CFraxinus excelsiorl, incrementando su 
preferencia cuando aumenta la concentración de grasas y 
reduciéndola al aumentar el contenido de fenoles. Sin embargo, 
existen casos en los que los metabolitos secundarios llegan a ser 
utilizados como nutrientes por algunos herbívoros (Bernays & 
Woodhead, 1982). 

Es comdn por lo tanto, que muchos insectos pueden 
desarrollar rápidamente la capacidad para lidiar con muchos 
químicos "defensivos" y estar expuestos a la seleccibn por 
resistencia a la toxina; los insectos han demostrado lo anterior 
en forma significativa, pues su capacidad para adaptarse a un 
enorme rango de compuestos "extraños", los insecticidas, en pocas 
generaciones lo confirma. (Futuyma, 1983). 

Sin embargo, hay que hacer notar que el grado de 
aceptabilidad relativa del tejido de la planta, seguramente esta 
determinado por otros atributos intrínsecos a la planta, que 
adema s pueden ser o no atributos adaptativos per-se (Dirzo,1985) . 

. 
El estado nutricional de la planta destaca como un atributo 

de este tipo, pues cierto es que una planta es mucho mas que su 
qulmica t6xica. El contenido de agua y el contenido de nitrogeno 
en forma general, determinan la calidad de una planta como dieta, 
pues se ha observado que a mayor contenido de aguaes mayor la 
eficiencia de asimilación y crecimiento del insecto (Scriber, 
1977; Me. Neil & Southwood, 1978; Mattson, 1980; citados por 
Dirzo, 1985). 

Ademas, algunas características extrínsecas a la planta 
determinan ' que para el herbívoro. ésta sea algo mas que su 
química, estas caracteristicas extrinsicas podrian ser los 
depredadores y parásitos de los herbivoros. Realmente existe 
evidencia muy escasa que en forma inequivoca demuestre que muchos 
metabolitos tienen un papel defensivo; esto hace custionable, en 
la mayorla de los casos, el argumento de evoluci6n reciproca o 
coevolución entre un herbivoro y la planta consumida con 
metabolitos secundarios, bajo el argumento defensivo de dichos 
compuestos (Dirzo, 1983; 1985). 

A la luz de lo mencionado anteriormente, resulta 
recomendable manejar el cORcepto de coevolución, en la interfase 
depredador-semillas, con ciertas precauciones y en todo caso 
dilucidar si los metabolitos secundarios, presentes por ejemplo 
en las semillas, son de valor adaptativo o simplemente atributos 
sin ningdn valor adaptativo (ver Dirzo, 1985). 
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V) La depredación de semillas, presi6n de Selecciono 

La depredación de semillas es muy intensa en los tr6picos y 
un hecho que pueda dar idea de su magnitud es la rApidez con que 
germinan la mayoria de las especies de la vegetaci6n primaria 
(Moreno, 1976; SarukhAn, 1980). 

La presión de selecci6n ejercida por la depredacibn de 
semillas parece haber sido la causa de la modificación de varios 
parAmetros en el ciclo ge vida de Hymenaea courbaril 
(Leguminosae). La población continental en Costa Rica, estA 
sujeta a la depredación de sus semillas por la larva de un 
curculiónido CRhinocheus sp.) que no se encuentra en la poblacibn 
insular de Puerto Rico. En contraste con la población insular, 
H. courbaril en Costa Rica, presenta vainas mas duras intervalos 
de fructificacion mas largos y mayores cosechas (Janzen, 1975b). 
Asimismo, Janzen (1971c) dice que el comportamiento reproductivo 
de Sheelea rostrata podria verse a fectado por la depredacibn de 
semillas retardando la edad de la primera reproducción e 
incrementando el dioicismo de la población. Es decir, la 
diferencia entre algunos parámetros, como el numero promedio de 
semillas, el tamaño de la cosecha, el tamaño de las semillas, 105 
periodos de fructificaci6n de las especies que son atacadas por 
insectos y las que no lo son, y el peso de las semillas entre 
cosechas, podrian interpretarse como una respuesta evolutiva a la 
depredación (Janzen, 1977b; 1978b). 

Harstshorn (1972, citado por Cordova, 1979), argumenta que 
Pentaclethra macroloba (Leguminosae) presenta un porcentaje bajo 
de depredación de semillas debido a la presencia de compuestos 
secundarios. Si consideramos el argumento de que la actividad de 
un animal, en este caso un depredador de semillas, origina la 
evolución de un mecanismo de respuesta defensiva de la planta, 
éste (el depredador) podría producir por su cuenta un mecanismo 
de respuesta subsecuente, contradefensa, que pondrla al animal en 
condición de explotar a la planta nuevamente. De esta forma se 
crearla una situación en la que la respuesta del animal surge 
como consecuencia de la respuesta de la planta, es decir, 
reciprocamente. Bajo este razonamiento, podria interpretarse que 
los bajos niveles de depredación en P. macroloba representan una 
etapa intermedia en el proceso coevolutivo con su (s) 
depredador(es) (Dirzo, 1983; Janzen, 1980a; Rosenthal & Janzen, 
1983). Segdn lo anterior los compuestos presentes en las plantas 
fueron "elaboradas" en "respuesta" al ataque de insectos, sin 
embargo, es necesario esclarecer que la observaci6n proximal 
(ecológica) de una interacción especifica, que para el caso 
ocurre entre depredadores insectos y semillas, no necesariamente 
implica una justificaci6n de una interpretación coevolutiva 
(Janzen, 1980a; Dirzo, 1984 ; citados por Oyama, 1984). 

Feeny (1976) menciona que algunos de los insectos asociados 
a plantas evolucionaron métodos de tolerancia a los nuevos 
compuestos quimicos y lograron mantenerse asociados a ellos, pero 
en realidad son escasos los eventos de coevolución entre un 
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depredador de semi llas y las p lantas (Janzen, 1980a). 

Smith (1970 ) , a l h acer algunas observaci ones s obre e l 
comportamiento al imenticio de a r di llas (Tamiasc iurus s p.) en 
conlferas, descubr i ó c ierta actitud discrimi nadora en su 
alimentación, indicando con es t o, que en e l proceso de 
maximización en l a e f ic i enc ia de a limentaci ón, las ardillas 
actóan como a gentes s e lectivos sobre d i versas caract e risticas de 
la reproducción de las plantas. AdemAs se~ala que la a cci6n de un 
depredador de semil las , podr la tener un a marcada i nf luencia sobre 
la evolución de l a s c aracte r í s t icas reproduct ivas de las 
plantas. Una variac i ó n en el p atrón de r eproducci6n puede 
considerarse c omo una respuesta o mecanismo de defensa. Un 
depredador que se a l i menta de dos "p resas ", podrla inf l uir en la 
evolución de mecani smos de defensa e n esas especies "pre sa", esto 
es en la variación de sus pat r ones reproductivos (Smith , 1980). 

Como s e argumentó ante r iorment e, la presencia gen eralizada 
de los meta bo litos secundarios e n l as plantas ha or i ginado que 
muchos ec610gos y evo l uc i oni stas l es asi gnen un papel defensivo y 
consecuentemente se ha d i f u ndido una concepción de e llos como 
atributos de va l or a daptat ivo. Aunque esto en a l gunos casos esta 
plename nt e jus tificado, en muchos otros e s necesa r i o plantear 
interpre taciones al t ernativas a la pre senci a de esos c ompuestos 
(Dirzo, 1985). 

VI) . Depre dac ión pre y postdispersion. 

A difere ncia de las p lantulas y los Arboles maduros, e l dañ o 
que sufren las semi l las es mas intenso, en el sentido de que l a 
semilla puede s ufri r daño ant es y después de ser d ispe rsa da, y 
con frecuenc i a el consumo e s t otal . A pesar de que a ntes y 
después de s er d i sper sada, la semilla present a diferencias 
quimicas y morfo l óg i cas, pueden exis t ir depredadores que se 
alime nten de esa semi lla con sus distintas caract er í sticas o 
tener un di st into depredador antes y después de ser disper sadas 
(Dirzo, 1984) . La depredación pre y postdi spersión, son 
fenómenos frecu e ntes e n las pob l aciones natur ales (Heithaus, 
Stashko & Anderson , 1982 ; Brown , 1985; Bul l ock & Bawa , 1983 
Smythe, 1 970 ; De Steven, 198 3 ; Jor dano, 1983). El r egistro de 
estos eventos resul t a complicado, detectar y cuan t ifica r el daño 
a las semillas a vari os metros de altura con un método no 
destructivo, presenta s er ios proble mas técnicos y puede s e r muy 
laborioso . Igu a lmente, si los f rutos madu ros han caldo , se 
descomponen fa c ilmente, son atac ados por hongos y microorganismos 
de inme diato , a demá s de que pue den ser removidos con gr a n rapi dez 
por dispersores y/o depredadores; sin e mba r go es posib le mediante 
métodos adecuados c uanti ficar la invasión y el ataque en p re y 
postdispersión y observar, por ejempl o, que el insecto s610 come 
parte de los coti ledones , c ua ndo la larva se desarrolla dentro de 
la semilla o muere ante s de completar su des arrollo (Lamprey, et. 
al. 1974, citado por Janzen, 1970) ; un esc olitido de tama~o muy 
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reducido, que se alimenta de las semillas de Euteroe 50. en 
Puerto Rico (Janzen, 1972; 1980a) ejemplifica lo anterior. 

Existen diversos efectos de la depredac i ón de semillas, 
tanto si ocurre en predispersión como en postdi spersi6n. Kl 
efecto mAs obvio e inmediato de la depredaci6n pred i spersion es 
la reducción de la cosecha de semillas de l a planta invadida 
(Dirzo & Dominguez, 1986), aunque también hay un efecto en l a 
eficiencia de la dispersión, pues las preferencias de los 
de predadores de alimentarse de semillas grandes o pequeñas (por 
e jemplo) pueden producir consecuencias en e l establecimiento 
subsecuente y la dinamica de las plAntulas (lllescas, 1987). 

Otros efectos de tipo cuantitativo t i enen que ver con la 
reducción del numero de visitas de los agentes di spersores, as! 
como la alteración del tamaño 6ptimo de cosecha y en la sombra de 
semillas (Dirzo & Dominguez, 1986). 

La depredación predispersi6n afecta también a la depredacion 
postdispersión, pues la actividad de un depredador postdispersion 
está determinada por la cantidad de frutos di sponibles después de 
haber sido dispersados, que a su vez e s resultado de la 
intensidad de la depredaci6n antes de la dispe r si6n . Los, efectos 
de la depredación postdispersi6n se ven refle j a dos en la intensa 
mortalidad de las semillas y plántulas en l a s cercanías del arbol 
padre que disminuye conforme se aleja de el, a r gumento central en 
la "Hipótesis de Escape" propuesta por Janzen (1970) y Conell 
(1971). Por lo anterior, resulta indudable que el reconocimiento 
de l daño ocasionado en las semillas en pre o postdispersión es de 
una importancia considerable en los estudios de depredación del 
semillas . 

Estos antecedentes sirven como marco de referencia 
conceptual para el presente estudio en que para una comunidad 
neotropical se intenta detectar la histori a natur al basica de la 
interacción insecto depredador-propagulo, que permita investigar 
en una etapa subsecuente problemas como los reseña dos arriba. 
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MATERIALES Y METODOS. 

l. Descripción de la Zona de Es t udio. 

A) Localiza ción Geografica. 

El presente trabajo se desarrolló en una comunidad de Selva 
Alta Perennifolia (Miranda y Hernández, X., 1963 ), ubicada en la 
Estación de Bio l ogi a Tr opical "Los Tuxtlas " dependient e de l 
Intituto de Biologí a de la Universidad Nacional Aut onoma de 
México . La e s t ación c omp r ende un área cercana a 700 hectAreas y 
s e encuentra ubicada en la vert i ente de l Golfo de México a l SE 
de l esta do de Veracruz, en la regi ón denominada como Sie r ra de 
Los Tuxtlas ( mapa en la f igura 1 ) ( 95 04 ' y 95 09 ' de l ongitud 
oeste y 18 34' y 18 36 ' de l at itud norte ) ( Lot-Helgueras, 
1976). La estac i ó n se ub i ca aprox i madamente sobre el km . 35 de 
una carr e tera de terraceria que va del poblado de Cat emaco a l de 
Montepi o, este ultimo pe r teneciente al Municipio de San Andres 
Tuxt la , a l igual que l a e stación. 

B) Geología y Suelos. 

Es t a r eserva biológica se localiza en las estribaciones de 
la Sierra de los Tuxt las y actualmente no exi s t en trabajos 
especificos que hayan estudiado la geología de la est ación . Sin 
e mbargo ex i sten algunos antecedentes para la región de l os 
Tuxt l as en general. 

Rios Macbeth (1952, citado por Ibarra, 1985), menciona que 
el macizo de San Andrés Tuxtla está considerado como un Al to 
Estructural de Diorita, con extrusiones mAs rec i entes, 
andes it icas y basAlticas, c ubiertas casi totalmente por depbsitos 
pi r oc lAsticos y derrames de lavas, en los cual es aparecen 
esporádicamente ventanas de sedimentos marinos del Terciario . El 
mat erial geológico subyacente de edad mAs ant i gua que aflora en 
la zona , pertenece a la formación "Depósito La Laja", del 
Ol igoceno, constituida esencialmente de arcillas tobaceas y 
arenisca, de grano medio a grueso y con alto porcentaje de 
material volcánico (Rios MacBeth, op. cit.). Andr1e (1 964, 
cita do por I barra, 1985), al comentar sobre la historia 
geológica de la Sierra, afirma que f sta es conocida de manera 
general y concluye que estuvo c ompuesta originalmente por 
andesitas y de forma mas reciente, por derrames basA1ticos y 
tobas del Pleistoceno. 

Si bien la Estación carece de estudios edAficos detall ados , 
basándonos e n los trabajos pre liminare s que al respecto hacen 
Sousa (19 68) , Flores ( 197 1 ) y Rico ( 1972), puede decirse que las 
cara c teri sticas del suelo son de color moreno rojizos, con pH 
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aci do ( 6 a 6.5), cantidades variables 
calc io, potasio y materia organica, menos 
de la princ ipal elevación de la estacion, 
que son abundantes en las partes ba jas de 
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de nitrógeno, fósforo, 
abundantes en la cima 
el cerr o "El Vigía" , y 
dicho cerro. 

Un intento de ofrecer un conocimiento mas detallado es el 
t rabajo de Chizón (1984), en el que caracteriz a los tipos de 
suelos e ncontrados en la Estación y sus alrededores, considerando 
e l t i po de vegetación que soporta y tratando de establecer 
a dema s , la r elación entre los mismos. Las conclusiones a las 
que llega e l autor en su estudio son: "Los factores climaticos de 
é sta zona tienen una inf l uencia muy marcada sobre los procesos 
evolut i vos del suelo y la abundancia y distribución de la 
vegetación. En general, son suelos jóvenes, poco desarrollados, 
debido a los efectos tan intensos de la erosión, principalmente 
l a lluvia , la cual aumenta la lixiviación (disolución en a gua de 
una s us tanc ia), y los procesos de acarreo y depositación de 
mate riales de l suelo, ademas de que el material parental es 
geoló gicamente jóven . Los suelos poseen, en general, grandes 
cant i dades de materia organica, debido al aporte de ésta por la 
veget aci ó n. Se encontr6 que los suelos pertenecen a tres ordenes 
diferentes: Mollisol, Entisol y Inceptisol (Chizón,1984). 

C) Clima 

De acuerdo con los estudios cl imato16gicos de la regibn de 
Los Tuxtlas, (Soto, 1976) , el cl i ma de la Estac ión de Bio logia 
t iene el subt i po climatico A'(m) correspondiente al Af de 
Koepen modificado por Garcia (1973). Se caracteriza por ser el 
mas humedo de los calido-humedos, con lluvias todo el año, con un 
porcentaje de lluvia invernal menor de 18% y la distribución de 
l a precipitación en el año tiene una clara concentración de la 
precipi t ación en los meses de Verano . La temperatura del mes mas 
frio es superior ~. los 18 C, con la temperatura media anual de 
22 C. Debido a que la Estación no posee datos prec isos y 
completos sobre clima, se toman los datos de la Estación 
Me t eorológica mas cercana (Coyame). Lot-Helgueras (1976), 
menciona que las condiciones de Coy ame prevalecen en toda la 
vertiente de la Sierra expuesta a los vientos humedos del Gol f o, 
de manera que la Estación de Biologla Tropical de los Tuxtlas por 
estar en la región probablemente tiene el subtipo clim~tico 
Af(m). Ibarra (19 85), con datos mas actualizados de 
precipitac i ón y temperatura de la Estación deduce el tipo de 
c lima, el cual es Af(m )w n (1 ' )g, que se caracteriza por tener 
l a precipit a c ión de l mes mAs seco · mayor de 60 mm, concentrando se 
p r inc ipalmente durante los meses de Verano, exist i endo una 
cani cula o sequia intraestival en l a mi t ad caliente y lluviosa 
de l año. La precipitación promedio anual es de 4725.2 mm para 
la Estación de los Tuxtlas. La temperatura media anual es de 
24.3 C; l a máxima de 32.18 C y la minima de 16.4 C. El mes 
mas c al iente del año se presenta antes del soltsticio de verano 
(Junio ) . Los "nortes" (v i entos del norte, que traen gran 
cantidad de l luvia), evidentes en esta zona, resultan del 
desplazami ent o de masas de aire continental hacia el Golfo de 
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México, producen bajas temperaturas de Diciembre a Febrero y 
suman aproximadamente el 15% de la precipitación anual (Sarukhan, 
1978) . 

D) Vegetacibn. 

En las 700 hectáreas que comprende la Estación de Biologia, 
predomina un sólo tipo de vegetación, que corresponde al de Selva 
Alta PereIlnifolia de la clasificación de Miranda y HernAndez X. 
(1963). No obstante, en la Estación se detectan algunas 
variantes de este tipo de vegetación, en particular un selva 
perennifolia de menor altura localizada hacia la cima del cerro 
"El Vigia", y la exuberante selva alta que crece sobre derrames 
de lava (pedregal) en la parte Oeste de la Reserva (R. Dirzo, 
como pers.). Pennington y Sarukhan (1968) y Rzedowsky (1978), 
dan descripciones generales de este tipo de vegetación. 
Sousa (1968) y Sarukhan (1968) (citados por Martinez Ramos, 
1980), dan algunas consideraciones particulares de la Selva Alta 
Perennifolia encontrada sobre las laderas del bloque montañoso 
del macizo volcánico de los Tuxtlas. 

La vegetación en la Estación insinoa la presencia de tres 
estratos arboreos, aunque su delimitación no es tajante: un 
estrato superior, de 20 a 35 m., en el que se encuentran especies 
como Nectandra ambigens (Lauraceae), Poulsenia armata(Moraceae), 
Omphalea oletfera (Euphorbiaceae), Dussja mexicana (Leguminosae), 
Brosimum alicastrum (Moraceae), Pithecellobium ª~boreum 
(Leguminosae) y Cordia megalantha (Boraginaecae). 

En el intervalo de altura de 10 a 20 m, se encuentran: 
.... P-'=s'-'e"-"l""'ld""o~l m=e~d,"",i,-"a:>.-_o><-x"-"'L.y...<:p,-,-,h ... Y-"l:..:l",",a=-ro:...:::.i=a ( Mo r aceae) , Qu arar i b e a mne b r i s 
(Bombacaceae), Croton schiedeanus(Euphorbiaceae), Stemmadenia 
donnel-smithii (Apocynaceae). 

Un estrato inferior de aproximadamente 10 
caracterizado por la abundancia de Astrocaryum 
(Palmae), Faramea occidentalis y Psvchotria faxluscens 
(Rubiaceae) y Trophis mexicana (Moraceae). 

m, est,a 
mexicanum 

Esparcidos en sitios donde hubo perturbaciones naturales o . 
humanas en la comunidad, se pueden encontrar arboles de especies 
secundarias: Cecropia obtusifolia (Moracaae), Heliocarpus dQDell
smithii y H. appendicula·tus (Ti1iaceae), Trema micranttlli 
(Ulmaceae) , Ochroma pvram.:Lqale (Bombacaceae) y Pi.pe.r amalago 
(Piperaceae). 

También se encuentran arbustos de especies secundarias tales 
como Piper auritum, Piper hispidum, p, sanctum (Piperaceae), 
Acalvpha skutchii (Euphorbiaceae), Urera caracasana y Myriocarpa 
longipes (Urticaceae) (Martinez-Ramos, 1980), asi como algunas 
hierbas heliófilas tales como Helico..n.ia u>cpanapensls (Musaceae) y 
Xanthosoma (Araceae). En la selva, en esta zona el piso forestal 
fisicamente esta cubierto por lantas entre la ue destacan 
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varios miembros de la famil i a Araceae y por carpetas densas de 
pl Antulas de varias especies arbóreas, entre ellas Nectandra 
ambigens (Lauraceae) ( Dirzo, 1987 ). 

11 . Metodologia. 

Dados los objetivos de este trabajo, las especies fueron 
seleccionadas, c on base en los siguientes criterios: 

a) Abundancia de semillas. El cultivo de insectos requi ere 
una gran cantidad de semi lla s , por l o t anto es nec e saria una gran 
disponibilidad durante la época de f ructificaci6n de l a especie 
en cuestión. 

b) Tamaño . En general se usaron especies con semi l las 
medianas o grandes (0. 3 cm a 7.5 cm) ya que en las muy pequeñas, 
es dificil observar insectos al imentAndose de e l las ; a demas en 
semillas inferiores a 0.2 mm de diametro, es imposible 
observarlas en forma individual, una vez que han s i do 
dispe r s adas. Una excepc i 6n a este caso fue el de las semillas de 
Fi c us S PP. (Moraceae), ya que en estas especies todas las 
semi llas s e encuentran agrupa das en el sicono, donde es 
faci lmente obser vable la int eracci6n con los insectos. Aunque e l 
tamaño de las semi llas co l ectada s pue de sesgar la mue s t ra, de t al 
forma que se excluyen del estudio a gran parte de las especies 
pioneras presentes en Los Tuxtlas, no se pretenden hacer 
comparaciones entre distintas historias de vida. 

c) Forma de Vida. En general se utilizaron especies 
arbóreas, a unque se hicieron obse r vaciones en algunas palmas y 
bejucos por ser elementos importantes de la selva alta 
perennifolia (por ejemplo Chamaedorea tepejilote, AstrocaryUID 
mexicanum, Abuta panamensis, e t c.). No se consideró como un 
criterio de sel e cci6n ~ priori la historia de vida de las planta, 
esto es,si eran nómadas, pioneras o tolerantes (cf. Martinez
Ramos, 1985). Se colectaron l as semillas sin importar qué 
historia de vida tenian, aunque por los criterios b) y c), una 
gran proporción de las especies estudiadas fueron n6madas y 
tolerantes. . 

Colecta de semillas. Las semi llas colectadas fueron 
obt e n i das de arboles que crecian en lugares poco o nada 
per t urbados, esto es, se desecharon las especies que s e 
desarrollaron a oril l a s de c aminos grandes (p. ej. el camino a 
Laguna Escondida o la terraceria al poblado de Mont epi o), a 
ori lla s de campos de cultivo, o a que llos arboles que crecian en 
fo rma a is l ada, en cultivos o potreros. Se realizaron 
obs ervaciones en el campo en busca de evidencia de daño en las 
semil l as en estado pre y postdi spe rsión. Dichas evidencias 
consiste n en la presencia de daño sobr e el fruto o s emil la y/o la 
presencia del insecto en a l guno de s us estadios en el interior 
del frut o o semilla. Una vez observadas las evidencias se 
procedi6 a colectar las semi llas. También s e colectaron aquella s 
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semillas que no mostraron evidencias de daño , pues en algunas 
ocaslones éste es imperceptible. 

Las semillas se colectaron antes · y después de ser 
dispersadas. Las semillas no dispersadas fueron colectadas del 
Arbol progenitor direct amente, en tanto que las semillas 
dispersadas, fueron obtenidas de alrededor y ba jo el arbol 
progenitor; aunque algunos autores consideran que las semillas 
colectadas bajo el arbol progenitor no han sido dispersadas, de 
acuerdo a el slndrome de dispers i 6n que presenten (Janzen, 1980a; 
Domlnguez, como pers.), aqui se les cons i dera a todas las 
semillas que ya han sido separadas del árbol progenitor por 
diversos mecanismos: viento, animales, etc ., como frutos o 
semillas dispersadas . 

Dada la dificultad, en a lgunos casos, de c olect a r l a s 
semillas en la etapa de predispersión debido a la altura de l 
árbol, se colectaban los prop Agulos que caian en esos momentos 
del árbol madr e (i.e. sin que se d ispersaran o permane cieran por 
algdn tiempo en el suelo, en la base del Arbol) . En l os cas os en 
los que fue posible o necesario, se colectó material de s t i nado a 
ejemplar de herbario de referencia, para su posterior 
identificaci6n o corroboracibn. 

No se evaluó el porcentaje de semillas parasitadas en cada 
una de las fases, pues en muchos casos implicaba abrir el fruto 
para comprobar si se encontraba parasitado y ello conlleva la 
muerte casi s egura de la larva. A exepción de las frutas donde 
una marca sobre el pericarpio indicaba que la semilla se 
encontraba invadida, en la mayoría no es posible saberlo si no es 
abriendolo. 

Una vez colectadas las semillas, se coloc aron en bolsas de 
plástico para ser llevadas a un laboratorio de condiciones 
'ambiente' ( es decir, sin aire acondicionado o mecanismos de 
extracci6n de aire), en donde se separaron en semillas pre y 
postdispersión y se colocaron en recipientes de plAstico de boca 
ancha cubiertos por una malla fina; esto se hizo con el propósito 
de : i) permitir el crecimiento de los insectos e n condiciones 
relativamente cercanas a las ambientale s; ii) prevenir 
contaminaciones de patógenos, parasitoides y otros depredadores; 
iii) impedir que los ins ectos desarrollados escaparan, y iv) 
observar el comportamiento del animal. Las semillas de la 
mayor!a de las especies fueron sometidas a diferentes condiciones 
en los recipientes: 

a) f rutos no dispersados, con todo y rama, simulando su 
permanencia en el Arbol, con el fin de conocer si el insect o se 
alimenta del fruto, de la semilla, o de ambos; el desarrollo de 
algunos insectos se ve alterado si el fruto cae a l sue lo 
anticipadameL~e y la simulación trata de evitar altera c iones en 
los insec~ ·.:,.5. 

b) frutos predispersi6n per o separados de la r ama con la 
.. ~... ~.. "".... ~n"'n n..... n 1"1 " .. 161'"1"1. 4 " .... ~+.I"I.. 1 a . ... TU .... A~ .. A", 
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temprana de los frutos favorece el desarrollo de los insectos, 
ademas de identificar la preferencia del insecto: fruto, semilla 
o ambos. 

e) Semillas predispers i6n separadas del resto del fruto, 
con tierra y hojarasca hdmeda. Tratando de evitar la presencia 
de pulpa, arilo, y estructura s diferentes a la semil la en el 
fruto, que favorecen la entra da de pat6genos, que en muchos casos 
aceleran la muerte tanto de l a semilla como del insecto. 

d) Frutos dispersados, colocados en recipientes que 
contenían tierra, hojarasca o algodón hdmedo. 

e) Semillas separadas del fruto ya dispers ado, en 
condiciones iguales a d). 

f) Semillas separadas del fruto en harina de maiz y trigo. 

La separación de semill a s dentro del fruto y fuera de él, 
(incisos d), y e» fue con el fin de conocer si los insectos que 
emergieron se desarrollan alimentandose de la semilla (i.e., 
depredadores) o de otras partes de el fruto (arilo,pulpa, etc .. ) 
(i.e., no depredadores de semillas). Hay que agregar que no 
todas las plantas colectadas fueron sometidas a las mismas 
condiciones, pues conforme se requeria se cambiaban las 
condiciones. 

Algunos insectos 
sin llegar al estado 
los recipientes con 
terminen su desarrollo 

durante su desarrollo abandonan la semilla, 
adulto , exponiéndose a morir rápidamente; 
harina de maíz y trigo posibilitan que 
hasta el estado adulto . 

No se estableció un tamaño de muestra determinado para cada 
tratamiento, pues el propósito fundamental era obtener el adulto 
que se alimenta de las semillas; ademas no siempre existian 
cantidades suficientes de frutos que permit ieran evaluar 
numericamente el fenómeno de la depredación de semillas . 

En algunos casos se observaron i nsectos adultos 
alimentandose de las semillas en el campo, antes de ser 
colectadas; estos se depositaron en frascos de vidrio y fueron 
fijados en alcohol a l 60%. Las larvas observadas, se mantuvieron 
con las semillas esperando su desarrollo hasta el estado adulto. 

Dado que muchos insectos requieren condiciones especificas 
de hdmedad, temperatura, etc., los medios utilizados en este 
estudio no necesariamente fueron los óptimos para algunas 
especies. Cuando esto era previsible o evidente y si el árbol 
materno se prestaba, los frutos fueron embolsados "in situ". Para 
algunas especies, se hicieron ajustes metodológicos especificas a 
lo largo del estudio. Estos se describen en l o s resultados. 

En todos los casos, una vez emergidos los adultos, se 
dejaron en los recipientes durante un tiempo adi c ional para el 
endurecimiento de los élitros (en el caso de coleópteros), o el 
despliege de las alas (en el caso de lepidopteros, hymenopteros y 
dipteros). Después se fijaron y montaron y una vez etiquetados 
se depositaron en la Colección Entomológica de la Estaci6n para 
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su posterior identificación. 

En las etiquetas se anotó: la fecha de emergencia, altura 
sobre el nivel del .ar donde se colectó la semilla de donde 
procede el insecto y un nÓmer o clave asociado a cada especie de 
planta. Por e j emplo, el ndmero 11.A de la colecci6n lograda 
indica la e specie 11, Sapindus saponaria, y la letra A define a 
la especie o morfoespecie de insecto. Evidentemente, la presencia 
de otras let r as (B, C, etc,) en el mismo ndmero indica las 
diferentes (morfo) especies de insectos desarrollados en esa 
planta. 

Poster iormente, se realizaron dibujos de la semilla sana y 
de la semilla dañada, as! como del principal insecto asoc iado, 
incluyendo una descripción del comportamiento del insecto y su 
interacción con el propAgu10, asi como las caracteristicas de la 
semilla y el daño para cada una de las 100 especies de p l antas 
utilizadas. 

Las semillas, asi como los ejemplares de herbario, fueron 
determinados casi en su totalidad por Guillermo Ibarra M. y 
Santiago Sinaca C., ambos técnicos y colectores botAnicos de la 
Estación Los Tuxtlas durante el tiempo de este estudio. En pocos · 
casos (23%), no se logró una determinaci6n hasta especie (por 
ejemplo Ficus sp.), as! como de algunas especies que sólo se 
tiene anotado la familia a la que pertenecen (por ejemplo los 
ejemplares de la familia Bignoniaceae), debido a que se conoce 
poco de dichos géneros y familias en Veracruz. Estas 
determinaciones estAn aón en proceso. 

La determinación de insectos ha sido un proceso mucho mAs 
complejo debido a i) la ausencia de especialistas en los grupos 
obtenidos; ii) la poca o nula disponibilidad de literatura y 
lii) lo complejo y poco conocidos que son algunos grupos. No 
obstante algunos organismos han sido determinados a · nivel de 
especies y todos han sido por lo menos definidos y codificados 
como morfoespecies. 

Las determinaciones logradas hasta ahora, a diferentes 
niveles, s e deben a la ayuda de: Vicente HernAndez de la 
Colección Ent omo16gica del Instituto de Bio10gia de la UNAM; 
Miguel Angel Morón, del Instituto de Eco1ogia A.C.; a R.A. Terrón 
de UAM-X; Adolfo Ibarra, encargado de la colección entomológica 
en la Estación de Biologia Tropical durante el tiempo de este 
estudio y a Charles W. O'Brian de la Florida Agricultural and 
Mechanical University. Algunos grupos de insectos se encuentran 
al momento en proceso de identificaci6n por especialistas. 

Por las razones expuestas, la presente tesis se enfoca a los 
resultados obtenidos hasta ahora, y tiene un énfasis 
fitocéntr i co. En publicaciones subsecuentes se reportarA la 
informaci6n mAs entomo16gica, en particular en lo referente a la 
catalogación de especies y otros aspectos taxonómicos . 
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RESULTADOS. 

l. Notas sobre la historia natural de las s emillas y la 
interacción con sus depredadores. 

En . seguida se describen, por orden a lfabético de las 
especies de planta investigadas, algunas caracteri s ticas 
sobresalientes de la histo r ia natural y s u relación con la 
depredación por insectos. Las notas sob r e historia natural son 
precedidas por el nombre técnico de cada especie ; ' su autor,el 
numero del ejemplar de referencia indicando si hay duplicados (D) 
y en el caso de que no haya ejemplar de referencia , se anota el 
nombre del autor y el numero de ejemplar consultado seguido de 
la familia de planta y el nombre comón local. Los datos de 
fenologla para cada una de l as especies s on tomadas de: Ibarra, 
(1985); Carabias , datos no publicado s ; y observaciones 
personales. 

Abuta panamensis (Standl.) Kruk. & Barn. (78 -0AL; D) 
MENlSPERMACEAE . "Cos til la de Vaca " 

Fruto: drupa de f orma oblonga, de 2.5 cm de lar go y de 1. 3 
cm de diámetro; color amari llento a verde grisac e o, densamente 
pubescente con pelo s cortos y sésile s . Fructificación: enero y 
febrero (marzo y abril ) . 

Esta especie , trepadora, se desarrolla entre las c 6pas de 
l os á rboles, por lo que resul t a dificil observarla y colec t arla. 
Sin embargo, se observaron evidencias de daño en 105 f rutos 
(arilo) colectados del suelo , y no en la semil la. Los frutos se 
colocaron en recipientes de plástico sin que se lograra obtener 
el adulto responsable. Es muy probable que las semillas de ~ 
panamensis sean depredadas principalmente por mami feros y aves; 
probablemente participan en la interacción algunas palomillas, 
pues se encontró la exuvia en el interior de l a semilla. _ 
R. Dirzo (com. pers.) ha colectado semillas post-dispersión de 
esta especie, con evidencia de daño por insecto, en donde es 
claro el consumo del interior de l a s emilla y el agu jero de 
salida del insecto. 



Acaci a cornigera (L.) Willd (130 -OAL; D) 
LEGUMINOSAE. "Cornezuelo" 
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Fruto: vaina indehiscente de 10 cm de largo y 2 cm de 
diametro, de forma cilindrica; color rojo cuando maduro y algunas 
veces par do palido o amarillo; presenta 18 a 22 s emi llas por 
fruto. Cada semilla mide aproximadamente 5 mm de largo, de forma 
elipsoidal, de color negro brillante, rodeadas y sostenidas por 
mesocarpo espongoso amarillento y de un olor fuerte y pe netrante. 
Fructificaci6n: octubre, noviembre (diciembre). 

La técnica utilizada, que permitió el desarrollo de los 
insectos, consisti6 en depositar las semillas colectadas del 
arbol, maduras e inmaduras y semillas colectadas de el suelo, 
(que generalmente ya son maduras) en recipientes de plastico 
cubiertos con una mal l a fina , y en bolsas de plastico s us pend idas 
sobre un cordel. En los botes de plástico se deposita ron 
solamente las vainas, con un trozo de algodón home do . En las 
bolsas suspendidas se colocaron unicamente las semillas . 

Aunque el arbol es mirmécofilo (la hormiga caracterist ica 
de ésta especie en ésta zona es Pseudomyrmex f e rrugine a ver 
Janzen, 1983), un coléoptero de la familia Bruchidae ( No. ref. 
130-A) oviposita un numero no determinado de huevecil l os sobre la 
cascara de la vaina; la larva mina en el interior de l a semilla 
donde se desarrolla hasta el estado adulto . No todas l a s larvas, 
una vez que han eclosionado los huevecillos, logran penetra r a la 
semilla Una sola puede dar cabida a una larva; la vaina, que 
contiene aproximadamente 20 semil l as, mantiene a mas de una 
larva. Una vez que las vainas han madurado, caen al sue l o y 
probablemente algunos roedores las rompen y se alimentan de las 
semillas. Ocasionalmente, las larvas del bruquido se mantienen 
dentro de la vaina, y el adulto emerge cuando ésta ya ha cal do 
del arbol progenitor, aunque generalmente emer gen poco antes de 
que se despre ndan las vainas del arbolo Al emerger, el broquido 
adulto fabrica un orificio en la testa de la semilla, que es muy 
delgada; este orificio de salida llega a medir 2 mm de diametro; 
a pesar de ello, el insecto aun se mantiene enel interior de l a 
vaina durante un tiempo no determinado después de que han 
fabricado el orificio. Daniel Janzen, (com. pers.) menciona que 
las larvas de los bruquidos del cornezuel o en Costa Rica (St a t or 
sp . ) inician la fabricación de el ori ficio de emergencia, y los 
adultos lo terminan. En este caso, no fue posible conocer esto; 
sin embargo, son los adultos quienes finalmente f abrican otro 
orificio s obre la pared de la vaina, y emergen al exterior. En 
cada vaina puede haber hasta diez larvas ; sin embargo no se 
conoce un nume ro constante de larvas por vaina. Una vez que el 
primer adulto f abricó el orificio sobre la pared de la vaina, el 
resto de los insectos no necesariamente hacen el propio, ya que 
utilizan el primero que se fabrica . 

El tiempo que duró el desarrollo desde huevecill o a larva, 
no fue posible medirlo, pero de pupa a la etapa adulta utilizó 
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aproximadamente 5 meses . 
tiempo es aproximada, es 
duraci6n del ciclo de vida. 

Es evidente 
probable 
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que esta estimación de 
que el cultivo altera la 

El insecto depreda a nivel predispersión, minando la semilla 
aón inmadura y es posible colegir que un mismo adulto que ha 
emergido de una vaina puede volver a ovipositar sobre la misma, 
si ésta no ha madurado y caldo ya. Lo anterior fue observado en 
frutos embolsados en el campo, evitando el escape de los adultos 
que emergieron. Durante una semana se mantuvieron las bolsas 
conteniendo los frutos aparentemente invadidos por insectos; 
posteriormente, la rama que tenia los frutos en el interior de 
una bolsa de plástico, fue cortada y separada del Arbol para que 
en el laboratorio se observara durante -cuatro meses la 
emergencia de insectos. La emergencia de algunos adultos 
sugiere que, en efecto, un adulto puede "re-ovipositar" sobre la 
misma vaina de la cuál emergi6. Sin embargo, tal experimento 
ocurrió en forma forzada y probablemente en condiciones 
naturales no suceda asi. 

Las semillas colectadas fueron obtenidas de las vainas 
inmaduras de el árbol y directamente del suelo. En ambos casos 
se observaron insectos sobre la semilla y se comprobó que las 
vainas recogidas de el suelo hablan sido ya invadidas antes de 
caer, con lo que se confirmó que para A. cornigera el ataque por 
el coleóptero Bruchidae es en estado predispersi6n. Es de hacer 
notar que no se encontró otro insecto que atacara a las semillas. 

Albizia purpusii Britton & Rose (lll-OAL ; D) 
LEGUMINOSAE . "Tepozonte" 

Fruto: vaina dehiscente de 10 cm de largo y 3 cm de ancho, 
ci l indrica y aplanada, con una costilla muy delgada; color pardo 
con pequeñas manchas alargadas de color amarillo. Al abrirse 
quedan expuestas de 5 a 10 semillas elipsoides 10 mm de largo, de 
color amarillo y muy brillantes. Fructificación: septiembre y 
octubre . 

La técnica de cultivo especifico consisti6 en colocar en los 
recipientes, semillas colectadas en el Arbol, con la vaina y sin 
ella. No se colectaron semillas del suelo pues se encontraron muy 
pocas y estas no presentaban daño. A los recipientes se les 
colocó un trozo de algodbn hdmedo. 

Se observó que los huevecillos son depositados sobre la 
vaina, justamente encima de las semillas, en etapa predispersión; 
aunque también los depositan cuando la vaina se abre y deja 
expuestas a las semillas. Dos especies de cole6pteros de la 
familia Bruchidae (2 a 3 mm de ancho), son los causantes del 
daño; es posible observar en cada una de las semillas 3 o 4 

n ocasiones hasta mAs . se observó un caso en el ue 
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la semilla dio cabida a siete individuos, aunque esto se presenta 
en pocas oc a siones . El insecto se desarrolla desde huevecillo 
hast a a dulto y cuando llega a esta etapa emerge de la semilla 
produciendo su propio orificio de salida; Generalmente, una 
so l a larva no mata a la semi l la, pero si el ndmero de insectos es 
mayor, es mAs fAcil que muera. 

Los a dultos generalmente emergen una vez que han sido 
dispersadas las semillas. Las dos especies de insectos, aun no 
identif icadas, producen un daño diferente: i) el insecto A (111-
A) produc e una pequeña cavidad. del tamaño del adulto, y ii) la 
e s pec i e B ( l11-B) fabrica un pequeño tónel mAs largo que su 
cuerpo; el primero de ellos, fab r ica un orificio redondo de borde 
l i so y el segundo, rompe la testa de la semilla dejando el borde 
del orificio aserrado. Las semillas invadidas, presentan una 
apari encia normal, pero al oprimirlas. se rompen fAcilmente, a 
diferenc i a de las no invadidas que son muy duras. El orificio de 
emergencia de ambas e s peci es mide alrededor de 1.5 mm y debido a 
ello se promueve la invasión de microorganismos (patógenos) que 
ace l e ran la muerte de la semilla. 

Allophyllus campostachis Radlk 
SAPINDACEAE. "Palo de ratón" 

(121-0AL; D) 

Fruto: drupa de aproximadamente 1 cm de diámetro, piriforme; 
de color blanco brillante, dejando ver en ocasiones el pireno 
amarillento ligeramente inferior en tamaño. Floraci6n: julio a 
septiembre. Fructificación: noviembre a enero (marzo). 

El método de cultivo utilizado consistió en colocar en 
recipientes cubiertos con malla: i) frutos inmaduros colectados 
del árbol en tierra hómeda; ii) frutos maduros colectados antes 
de que fueran dispersados en tierra hümeda; iii) frutos 
colectados en el suelo con hojarasca. 

La flor es visitada por diversos agentes, probablemente 
polinizadores, pues la flor presenta un aroma fragante que hace 
pensar lo anterior; moscas, pequeñas mariposas, avispas, 
escarabajos y o t ros insectos visitan la flor y muy probablemente 
act6an c omo tales. Una vez producido el fruto, que conserva el 
a r oma de las flor es, es t ambién visitado por esos insectos, quizá 
a traídos por el aroma. Muchos de esos visitantes ovipositan 
sobre el óvulo, dando posibilidades de que se desarrolle la larva 
depredadora hasta el estado adulto. Se observaron "nubes" de 
inse c t os al rededor de un Arbol en fructificación y anteriormente 
en f l oración. Se colectaron frutos en formación y al hacerles un 
corte se observaron lar vas alimentándose de la semilla recién 
f o rmada; posteriorment e, en los frutos colectados completamente 
madur os (pero a6n formando parte del Arbol), se obseravaron y se 
mantuvieron en c u ltivo en donde se desarrollaron Hymenopteros 
(No. ref. 121-B) y Lep i dopteros (121-A): 
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Algunos insectos se desarrollan durante algunas etapas 
larvarias, alimentándose de la pulpa que rodea al pireno sin 
tocar a la semilla. Las larvas que se alimentan de la semilla 
probablemente son depositadas, en forma de huevecillo, cuando la 
flor es visitada para polinizarla (aunque esto es probable, lo 
cierto es que la invasión ocurre a nivel de predispersión); en 
este caso, las avispas y pequeñas mariposas obtenidas en cultivo 
emergieron de la semilla produciendo un orificio de salida en la 
pared del pireno. Dicho orificio, presenta un diámetro de 
aproximadamente 2 mm, con un reborde a todo lo largo del 
orificio, semejando un cráter. Para A. campostachis el daño 
producido en las semillas es iniciado en estado de predispersión 
y los adultos emergen cuando el árbol estA en fructificación, 2 o 
3 meses después de desarrollo en el interior de la semilla. 
Cada semilla puede soportar hasta dos larvas, y no se observaron 
casos en los que hubiera más de dos insectos por semilla; sin 
embargo, en ningun caso ase observó que una larva de hymenoptero 
se desarrollara en la misma semilla que la utilizada por la larva 
de una palomilla; en la pulpa podian desarrollarse dipteros que 
generalmente se encuentran en grupos. El pireno es rápidamente 
invadido por hongos, pero las larvas que se encuentran en el 
interior de la semilla, no se ven afectadas. 

Ampelocera hottlei (Standl.) Standl. (13- OAL; D) 
ULMACEAE. "Guaya de Monte'" 

Fruto: drupas solitarias de 1.5 cm de largo y de 1 cm de 
ancho aproximadamente; color verde y apariencia pulberulenta; 
forma elipsoidal con estilos persistentes. Cada drupa tiene una 
semilla, aunque excepcionalmente puede presentar dos . Presenta un 
endocarpo amarillento y de apariencia fisurado. Fructificacibn: 
mayo y julio, aunque no presenta periodos regulares cada año. 

Se colectaron frutos 
colocaron en recipientes 
sustrato. 

en pre y en postdispersión y se 
de plástico, con tierra humeda como 

Las flores de esta especie probablemente son monoicas; las 
flores pistiladas, son visitadas por avispas; no se sabe si éstas 
actuan como polinizadores, pero si es claro que estos visitantes 
ovipositan sobre el óvulo fecundado y las larvas se desarrollan 
hasta llegar al estado adulto . Aunque con mucha variación, 
dentro y entre arboles, un lote dado de propagulos puede tener 
niveles de infestación hasta de 93% CH. Dirzo, como pers.) Los 
hymenópteros, aun no identificados, no siempre se alimentan del 
endocarpo, ya que se observó que las avispas emergian y las 
semillas permanecían intactas; en estos casos la larva 
probablemente se alimenta de la pulpa que rodea al endocarpo. 

Las avispas (No. de ref. l3-A) emergen después de que el 
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predispersión; ent r e In oviposición y la emergencia del insecto 
pasan 6 semunas aprox imadamente. Sin embargo, este periodo no es 
preciso, ya que no s e s abe cu~ndo ocurrió la oviposicion 'con 
exactitud. 

En cada semilla se observó una 801a larva; ésta al emerger 
produce un orific io de sa l ida , similar al observado en 
Allophyllus campost~hiª, con un r eborde semejando un crAter. En 
el interior de l a semil la , se observa una pequeña cavidad, 
comunicada al exterior por un estrecho tunel. Al emerger, la 
exuvia queda atrapada en dicho tunel y el adulto emerge. Al final 
se puede obse rvar, e n un corte transversal de la semilla, la 
exuvia .. atrapada " en el tunel. 

Las semi ll as son i nvad idas fuertemente por hongos llegando 
en ocasione s a desa parecer, sin embargo; las larvas se 
des a rrollan a pesar de el l o en l as semillas a pesar de ello. 

Astrocar~um me x icanum Liebm. 
PALMAE. "Chocho " 

(43-0AL; Ibarra 475) 

Fruto: nuez espinosa de 5 cm de largo y 3 cm de ancho 
apr oximadamente, de color pardo. Las espinas un poco m~s oscuras 
r odea n completamente el fruto. Cada fruta tiene una sola semilla 
que est A f uertement e unida al fru t o; tiene un color blanquecino y 
sól ido c uando maduro; l a semilla no presenta espinas y son 
c ome s t i b les . Fructificación: septiembre y octubre; sin embargo, 
es posible e ncont rar i nd ividuos reproductivos durante todo el año 
(I barra , 1986 ) . 

Las semil l as colectadas en pre y postdispersión se colocaron 
en l o s r e c ipient es de la siguiente forma: los frutos maduros 
exponiendo la semilla con un trozo de papel humedo y los frutos 
sin exponer la semilla con tierra hdmeda como sustrato. 

La s emi l la de esta especie es muy depredada por pequeños 
mamíferos ( ratones, ardillas, tepescuintles, (ver Daniel Navarro, 
1985». En muchos casos los frutos inmaduros con evidencias de. 
daño producido por esos animales, la semilla expuesta y en 
ocasiones con e l e ndospermo en estado liquido, son un magnifico 
caldo de c u ltivo pa r a el desarrollo de larvas de moscas que 
oviposi tan sus h ueveci llos ah!. Adultos de la familia 
Tephritidae ( No. de r e f . 43-A) emergen despues de un mes de 
desarrollo dentro de l a semi lla en estado liquido. El endospermo 
en ese estado tambien es i nvadido por hongos y otros patógenos, y 
las l a rvas que se desa r rollaba n en la semilla son invadidas y 
mueren rApidamente. 

Solo se de sarrollar on larvas en las semillas colectadas en 
el suelo y con e l endospermo expuesto . La larva no deja 
evidencias sobre el f ruto, y al parecer solo se desarrolla en el 
endos ermo liquido, expuesto al exterior. 
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Bernoullia flanunea Olivo (66) 
BOMBACACEAE. "Palo de tortilla" 
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Fruto: cApsula que mide 30 cm de largo y 100m de ancho de 
color pardo oscuro, leñosa y dehicente por cinco valvas en 
sentido longitudinal. En cada capsula puede haber hasta 150 
semillas aunque en ocasiones se encuentran con un ndmero inferior 
a 70. Estas son aladas de color similar a la de la cApsula. ~ 
falrnmea. Fructificación: diciembre-abril. 

Al fructificar sus semillas son dispersadas por el viento, 
ya que la capsula se abre por las valvas. En ocasiones esto no 
sucede y la cápsula cae al suelo manteniéndose cerrada donde se 
favorece la germinación de las semillas que quedaron dentro de la 
cápsula. 

Las semillas asi atrapadas son fAcil presa de insectos, 
principalmente moscas, ya que las condiciones promueven la 
putrefaccibn rApida del fruto y de las semillas. 

Se colectaron semillas del suelo, a la sombra de Arbol 
progenitor, y se colocaron en los recipientes de plástico sobre 
tierra hdmeda; éstas semillas se colocaron sin las cApsula, pero 
cuando se colectaron se encontraban en el interior. No se 
colectaron semillas en predispersión, debido a que se dispersan 
estando la cápsula en en arbolo 

Las semillas de B. flammea germinan rapidamente, 
aproximadamente 3 dias después de que son dispersadas. Sin 
embargo, en el caso de que la capsula no abra, las semillas 
germinan en el interior y dadas las condiciones de hdmedad que 
existen, rapidamente entran en un proceso de putrefacción. 

Pequeños coleópteros, aón no determinados, se alimentan de 
la semilla en estado de putrefacción; al mismo tiempo larvas de 
moscas de la familia Drosophilidae se alimentan de la semilla en 
esas condiciones. Se encontraron pocas semillas dispersadas por 
el viento, pero en ellas no se encontró ninguna evidencia de 
daño. No existen señales externas que indiquen que una semilla 
este parasitada, a no ser su estado putrefacto. Por lo tanto, en 
esta especie el daño ocurre a nivel de postdispersión. 

Brosimum alicastrum Sw. spp. alicastrum (2) 
MORACEAE. "Ojoche" "Rambn" 

Fruto: drupa de 1 a 2 cm de largo y 
esférica, verde amarillenta a rojiza con 
Generalmente presenta una semilla por 
excepcional, se pueden observar hasta 

u a. Cada semilla uede medir 1 cm de 

de 1 a 2.6 cm de ancho, 
la superficie escamosa. 
fruto, aunque en forma 

tres semillas en cada 
lar o son esféricas 



36 

aplanadas en los extremos . Su color es pardo brillante con una 
testa papiracea . Fructificacion: abril y mayo . Los frutos 
maduran casi al mismo tiempo, razón por la cual, en el periodo de 
fructif icación hay una gran cantidad de frutos bajo el Arbol 
progenitor . Tal es la cantidad de frutos, que se puede formar 
una "alfombra" de ellos, que origininan un aroma muy penetrante 
en derredor y quiza por ello concurren gran cantidad de 
insectos; larvas de mos c a s se alimentan de la fruta dejando 
intacta la semilla. Sin e mbargo, debido a la producción en masa y 
a que se acumulan, invaden a la pulpa patógenos que promueven su 
pudrición; muchas semillas inmersas en la pulpa, se pudren 
rápidamente y moscas y coleópteros se alimentan de ella en 
pudrición. 

B. al i c atrum es utilizada 
organismos, roedores y monos 
depredadores insectos de la semilla, 
lo hace n a n ivel postd i spers i ón. 

Capparis bad"ca L. (71) 
CAPPARI DACEAE. 

como alimento por otros 
silvestres, pero no posee 
y en todo caso, las moscas 

Fruto: baya de 3.5 a 7 cm de largo y 2 cm de ancho, 
f usiforme y verdoso muy brillante. Cada baya puede tener entre 7 
y 11 semi l las de 5 cm de grueso, de color negro a pardo y muy 
oscuras al secar. Presenta endospermo. No tiene un periodo 
definido de f r uct ificación. 

Se encontraron evidencias de daño sobre la pulpa, pero no en 
la semilla. El fruto cae del árbol y como es muy blando se rompe 
f aci l mente y todas las semillas quedan inmersas en la pulpa; esta 
pulpa se descompone rápidamente; es muy visitada por moscas y 
c oleópteros y la invasión de hongos es predecible. Las semillas 
a l no ser dispersadas no logran sobrevivir pues generalmente se 
pudren. Estos v i sistantes de la pulpa, ovipositan y las larvas se 
desar r o llan de forma adecuada. En el laboratorio se obtuvieron 
adul t os de moscas y cole6pteros (No. ref. 71-A y 71-B). 

ALgunos insectos y vertebrados retiran la pulpa que rodea a 
las semillas es retirada y algunas quedan "limpias"; esto permite 
que no se echen a perder y se mantengan con posibillidades de 
llegar a plAntulas. Se puede decir que para Capparis baduca hay 
depredores que oper an a nivel postdispersión pero que no se 
alimentan de l a semilla en predispersión. 
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Calatola laevigata Standl. (99) 
ICACINACEAE. "Nuez" 

Fruto : drupas de 8 cm de largo y 5 cm de ancho, de forma 
elipsoidal, de color verde y negra al secar con una semilla por 
fruto. El endocarpo de 6 cm de largo y 4 cm de ancho de color 
pardo, con numerosas crestas longitudinales, prominentes y 
entrecruzadas por otras menos evidentes. Semilla elipsoide 
blanca. Fructificación: noviembre a enero. 

Se colectaron las semillas, pre y postdispersión, y se 
colocaron en los recipientes, dejando semillas con pulpa y 
semillas sin ella, ambos tipos con tierra humeda y hojarasca. 

En esta especie no se observaron insectos depredadores de la 
semilla, ni en estado pre ni en postdispersión. Hay evidencias 
de que ciertos dlpteros, moscas y mosquitos, ovipositan sobre la 
pulpa; las larvas de estos insectos se desarrollan en ella, 
promoviendo ademA s la entrada de patógenos que a su vez promueven 
la descomposición de dicho tejido. Sin embargo, no llegan a 
penetrar a la semilla. Algunos mamlferos utilizan a ésta semilla 
como alimento; los roedores las transportan, al parecer, a sus 
madrigueras (Daniel Navarro, 1985). 

Aunque no se observaron insectos alimentándose de la semilla 
en todo el tiempo de estudio, S . Sinaca (colector botanico de la 
Estación), encontró un coleóptero de la familia Scarabaeidae (No. 
de referencia 99-A) que aparentemente se alimenta de la semilla; 
éste se observó en el interior de una "nuez", y los cotiledones 
hablan desaparecido; probablemente el insecto se alimenta de la 
semilla en estado larvario y eventualmente emerge en estado 
adulto. En el interior de la nuez se observaron evidencias de 
que el escarabajo se alimentó de los cotiledones, pues solo se 
observaron residuos o desechos: No se ob~ervaron evidencias de 
que el insecto produjera un orificio de emergenia a través de las 
paredes del endocarpo; es preciso hacer notar que los adultos no 
poseen la maquinaria necesaria para la fabricación de orificios 
en el endocarpo tan duro de C. laevigata. Este hallazgo es el 
~nico que ha sido observado, aunque con anterioridad se habia 
encontrado que las semillas desaparecian, y el endocarpo se 
encontraba vacio, pero sin conocer el agente responsable de la 
desaparición de las semillas . C. Dominguez (com. pers.) no ha 
encontrado en varios años de estar observando a esta especie, 
insectos que se alienten de la semilla. 

Chamaedorea tepeJilote Liebm. (62) 
PALMAE. "Tepejilote" 

Especie tolerante a la sombra que presenta infrutescencias 
de hasta 50 cm de lar~o. el pedünculo Que la sostiene puede medir 
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30 cm de largo con un color anaranjado que contrasta con el color 
negro de l as frutas cuando estan maduras. Cada infrutescencia 
tiene decenas de drupas y cada una de éstas mide de 10 a 15 ~n de 
lar go y hasta 1 cm de ancho; de forma elipsoidal y brillante, con 
una sola s emilla. El endocarpo es amarillento y muy duro. 
Fructi f i cac ión : julio a septiembre (enero). 

Duran t e los días previos a la madurez de las semillas, la 
pl a nta es vis i tada por un coleóptero de la familia Curculionidae, 
a ün no determinado (No. de ref. 62 - A) pero que al parecer 
pe rtenece al género ApiQn (H. H. Figueroa, como pers.). Este 
ins e cto oviposita sobre la masa de frutos que se encuentran en la 
p l a nt a; probablemente oviposite en mas de una drupa, pues hace un 
r eco r rido en todos los frutos. 

Se c o l ectaron semillas que presentaban evidencias de dafio, 
qui za producido por insectos, antes y después de la dispersibn. 
Est a evidencia consiste en manchas oscuras sobre la superficie de 
la fruta ; aparte del manchado, no se encontraron evidencias de 
perforaciones en las semillas. Se hicieron cortes transversales 
a las s e mi l las que presentaban daño, y en muchos de los casos 
coincidia con la presencia de una larva de ese insecto . Oyama 
(1987) describe con mas detalle esa interacciono Las semillas e 
infrutescencias fueron colocados en recipientes, distingiendo 
entre las semillas predispersión y las semillas postdispersibn, 
que permitieron desarrollar las larvas contenidas en las frutas. 
Practicamente todas las larvas morian, pues sallan de la semilla 
y rapidamente el medio las desecaba o eran invadidas por 
patógenos, de tal suerte que s6lo se obtuvieron dos adultos. Lo 
más probable es que las larvas hayan modificado su comportamiento 
de bido a las condiciones del medio, buscando lugares o 
situaciones propicias. 

Las larvas que se "sallan" de la semilla se colocaron en un 
medio de cultivo consistente en harina de maíz comercial donde se 
lograron los adultos. Esto imposibilito conocer con precisión el 
t i empo que requería para desarrollarse. En cada semilla se 
des arrolla una sóla larva, no se encontraron semillas que 
poseyeran mas de una larva. Esta fabrica un tunel, que en un 
momento dado es ocupado por el cuerpo de la larva completamente. 
Es probable que este insecto ingrese al periodo de pupa 
ent e r rando se entre la hojarasca, sin embargo, muchas especies de 
curculiónidos que se alimentan de semillas pupa n en el interior 
de esta, y emergen en estado adulto. 

En Ch. tepeJilote el dafio producido por Apion sp. ocurre a 
nivel predispersión; éste insecto no es el unico relacionado con 
el fruto, palomillas e hymenopteros se desarrollan alimentandose 
de la pulpa que rodea a la semilla, sin embargo, no se logró 
obtener los adultos de estos insectos, ademas de que se 
obs ervaron en pocas ocasiones. 
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Clarisia biflora R & P ssp. mexicana (Liebm.) W. Burger 
MORACEAE. "Lecherillo" (30-0AL; D-4) 

Fruto: drupas de 16-22 mm de largo y 13-18 mm de ancho, de 
forma elipsoidal y cilíndrica. De color amarillo a rojiza, con 
los estilos persistentes y con una semilla por fruto. Cada 
semilla puede medir de 11 a 20 mm y de 9 a 17 mm de ancho. Las 
semillas tienen forma similar a la de la drupa y color pardo 
claro con manchas amarillentas y testa papirAcea. 
Fructificación: junio a julio. 

Esta especie tiene una semilla muy similar a la de ~ 
alicastrum; se colectaron propágulos de el árbol a los cuales se 
les observó daño, asl como tambien evidencias de que tuviera 
insectos visitante~ antes de que fuera dispersada. Esta especie 
es visitada abundantemente por aves y mamiferos que remueven 
grandes cantidades de frutos. Las semillas que caen al suelo, 
son visitadas por moscas y pequeños coleópteros que se alimentan 
de la pulpa. Igualmente, algunas palomillas visitan al fruto 
maduro ovipositando sobre la superficie del fruto. Insectos de la 
familia Curculionidae (Anchonus sp. # 2 No ref. 30-A) 
ovipositan en el fruto en estado predispersión. Estos ultimos se 
alimentan de la semilla de C. biflora produciendo una serie de 
tuneles con varias salidas; esto permite reconocer cuando una 
semilla ha sido invadida, pues en el orificio de salida se 
acumulan desechos de la larva. Solo se obtuvo un ejemplar adulto 
del curculionido, unieo insecto que se alimenta de la semilla, 
que además lo hace en estado predispersión. El insecto pupa 
dentro de la semilla y emerge como adulto despues de algunas 
semanas. Mientras que las larvas de moscas y palomillas se 
alimentan de la pulpa y lo hacen en postdisperion. 

Ch.O'Brien, (com. pers.), menciona que el género Anchonus 
no es considerado como depredador de semillas; y que debe ser 
incidental el que se le haya encontrado en C. biflora. 
Usualmente este insecto se encuentra sobre ralees en putrefaccibn 
de diversas especies. 
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Coccoloba barbadensis Jacq . 
POLYGONACEAE. .. Uvero" . 

(58-0AL; D-4) 
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Fruto: drupa de 8-11 mm de largo y 8-10 mm de ancho 
esférico y elipsoide, rojo a negruzco segdn el grado de madurez. 
Presenta una semilla por fruto. El endocarpo de 9-10 mm de 
largo y de 5 a 8 mm de ancho es elipsoide con el apice 'agudo y 
pardo brillante. Fructificación: agosto a octubre~ Historia de 
Vida: Nómada . Numero de insectos asociados: dos (Psudomopsis 
nigrosignatus Champion) y Conotrachelus sp. n 3. 

Se revisaron sólo dos arboles en fructificación y se 
colectaron tanto semillas inmaduras aun no dispersadas, como 
semillas maduras del suelo, a la sombra del progenitor. Al 
mismo tiempo se hicieron observaciones, referentes a si ésta 
especie es atacada antes de dispersar sus semillas directamente 
en el arbolo Al parecer no hay visita de insectos en éste 
periodo, pero si se observaron hymenópteros cuando el fruto 
maduro ha sido tirado. Las semillas fueron colocadas en 
recipientes de plástico; en las colectadas del arbol se 
observaron marcas que evidenciaban que el fruto estaba invadido. 
En casi todos los casos la marca, una mancha oscura, anticipaba 
que la semilla estaba siendo comida, y para comprobarlo se 
cortaron algunas semillas que poseían esa marca y la mayoria 
presentó una larva de la familia Curculionidae, que se desarrolla 
alimentandose del endospermo y emerge después de cinco semanas 
aproximadamente. Al mismo tiempo se observaron algunas avispas 
pequeñas, que posiblemente sean parasitos de las larvas del 
curculiónido. Una sóla larva se desarrolla en una semilla 
exclusivamente. La larva al llegar a estado adulto emerge 
produciendo un orificio de salida en la pared de la drupa , en 
tanto que la semilla ha sido reducida en su totalidad a un fino 
polvillo de color pardo rojizo; El adulto (Psudomopsis 
nigrosignatus Champion, NO.reí. 58-A) oviposita en las semillas 
en estado predispersi6n, y emerge cuando el fruto es retirado del 
arbolo Un gran porcentaje de semillas se encontraban invadidas 
en el momento de la colecta; 8 de cada 10 semillas presentaban 
un insecto en estado larvario, sin embargo no todas las larvas 
llegaron al estado adulto. Al mismo tiempo se observó una alta 
remoción de semillas a la sombra del &rbol progenitor, 
probablemente por roedores, y muy seguramente por aves en la copa 
del Arbolo Suponemos por lo tanto, que gran cantidad de semillas 
utilizadas por mamíferos y aves contenían larvas del curculionido 
en desarrollo en esos momentos. Originalmente se penso que 105 

insectos logrados perteneclan a una sola especie y que 
presentaban dimorfismo sexual, pues se observaron dos formas 
distintas, posteriormente el Dr. Charles W. O'Brien determino 
que las formas eran en realidad dos especies diferentes. La 
segunda especie lograda es Conotrachelus sp. # 3 con el No. de 
Ref . 58-B. 
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f ami l ia Curculionidae, la cual utiliza las semillas en estado 
predi s pe rsi6n para su alimentacion. 

Coccoloba ~ 
POLYGONACEAE. 

(97- OAL; D-4) 
"Uvero" 

Fruto: drupa . Especie nómada, que presenta similares 
c aracterl s ticas y dimensiones al fruto de Coccoloba barbadensis, 
aunque en promedio quizA el tamaño sea ligeramente menor. El 
tama ño de la infrutesencia es similar, solo que ésta especie 
posee mayor numero de frutos. De todos modos aun no esta claro 
que sea otra especie o una forma de C. b~rbadensis. 
Fructificaci6n: octubre (septiembre). Historia de Vida: Nomada. 

Se colectaron semillas en estado pre y postdispersión y se 
coloc aron en recipientes en condiciones similares a las de otras 
e species. Se encontr6 evidencia de ataque a semillas estado 
po stdispersión unicamente, y las semillas infectadas presentan 
una marca que facilita el reconoc imiento de la semilla atacada y 
n o a t acada, de forma similar a C. barbadensis. La marca consiste 
en una mancha oscura, de consistencia blanda, en la superficie 
de l f ruto. 

El ins ecto responsable de el daño, es un cole6ptero de la 
f a mi lia Curculionidae ( Conotrachelu5 rubldus Champion, No. ref. 
97 - A), es muy similar al de C. barbadensis, pero seguramente es 
una especie diferente; al parecer en este insecto existe 
d i morfismo sexual, ya que se observaron dos formas que 
probablemente sean de la misma especie. No se observó otro 
insecto distinto de éste alimentandose de Coccoloba sp. Una sola 
larva de este insecto se desarrolla en cada semilla y emerge 
como adulto en la misma forma en la que lo hace el insecto en ~ 
barbadensis. Fabrica un orificio de salida en la pared del fruto, 
reduciendo la semilla a un polvillo pardo rojizo. El adulto 
vi s ita a la planta en estado predispersión y oviposita sobre las 
s emillas aun estando inmaduras, para posteriormente emerger como 
adulto. 

Cordia megalantha (R.& P.) O. Ken. 
BORAGINACEAE. "Suchil" 

(87-0AL; D-4) 

Frutos: nuez de 10 a 13 mm de largo y 10 mm de ancho, con 
todas sus partes florales persistentes, o sólo el caliz en 
a lguno s casos . El pr opagulo presenta color pardo cuando maduro y 
c on una semilla por fruto . Semillas de 5-6 mm de largo y 2 mm de 
ancho de color blanco y de forma elipsoide. Fructificacibn: 
j unio y julio. Historia de Vi da: Nómada. 
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Se colectaron frutos inmaduros y maduros con el fin de 
observar si el ataque ocurre a nivel pre o postdispers16n; La 
semilla, aun como parte del Arbol progenitor es visitada por un 
insecto coleóptero de la familia Bruchidae (No. ref. OAL-87), no 
identificado; tal vez lo visite desde antes de la formación del 
fruto y oviposita sobre el óvulo, pues se encontraron varias 
flores, con el fruto en formación, COl1 larvas desarrollandose en 
ellas. El fruto maduro se desprende del Arbol, llevando 
consigo la larva del bruquido. Normalmente se desarrolla en una 
sola semilla una larva, aunque en forma escepcional se pueden 
encontrar hasta dos. Desde que el fruto es desprendido del 
progenitor hasta que el insecto emerge como adulto ocurren 
normalmente seis semanas, sin embargo no se sabe cuanto dura el 
ciclo de vida completo. Semillas colectadas de el Arbol 
presentaron ese comportamiento, de la misma forma que propAgulos 
colectadas en el suelo, por lo que el ataque a Cordia megalantha 
Qcurre a nivel predispersión, aunque puede darse el caso de que 
se oviposite en la semilla ya dispersada. El adulto al emerger 
fabrica un orificio redondeado en la testa de la semilla; dicho 
orificio en ocasiones no es del tamaño adecuado que permita la 
salida del insecto, quedandose en ocasiones atrapado; lo anterior 
no es muy comun, pero ocurre algunas veces. En la mayoria de 
las ocasiones los cotiledones han sido consumidos en su totalidad 
y sólo permanece la testa de la semilla, aunque en algunas 
ocasiones el insecto forma un tunel que llega a convertirse en 
"caverna" la mayor1a de las ocasiones. Una sola semilla de ~ 
megalantha soporta unicamente una larva. 

Couepia polyandra (H.B.K.) Rose 
CHRYSOBALANACEAE. "Olosapote" 

(68-0AL; D-4) 

Fruto: drupa de 60 mm de largo (30 mm) de forma cilindrica, 
elipsoide de color anaranjada intenso con una semilla por fruto. 
El endocarpo tiene de 23 a 45 ~n de largo y de 13 a 16 mm de 
ancho , de la misma forma que la drupa, de color pardo 
amarillento, con abundantes y conspicuos tricomas en toda la 
superficie del endocarpo. El endocarpo es comestible y tiene una 
consistencia muy suave. Fructificación: julio a agosto 
(septiembre) en forma masiva y simultaneamente. Historia de Vida: 
Nómada. 

Al madurar, las semillas son tiradas al suelo casi 
simultaneamente. El fruto es muy oloroso, lo que ocasiona la 
concurrencia de gran cantidad de insectos que se alimentan de 
materia organica en descomposición; estos son dipteros y 
coleópteros de diferentes familias. En general, los insectos 
asociados se alimentan de la pulpa y no de la semilla. Los 
insectos que concurren ademas promueven la entrada de diversos 
microorganismos que aceleran la descomposición del fruto y de la 
semilla. Se encontraron tres especies de coleópteros (Nos. ref. 
68 - B, 68-C, 68-D) que aunque se alimentan de la semilla, lo 
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hacen cuando esta en estado putrefacto. Muchos de estos 
insectos colaboran a "limpiar" a la semilla de la pulpa, pero a 
pesar de ello no prosperan y rapidamente son atacadas por 
patógenos. El cultivo de insectos fue dificil ya que la 
mayoría de los casos las semillas se descomponian y promovian la 
muerte de los insectos, que sl se alimentan del endospermo de la 
semilla . 

El insecto eonotrachelu5 sp. ~ 5, ( No. ref. S8-A) se 
encontró relacionado con las semillas de e. polyandra, se 
alimenta de las semillas en postdispersión, pero no hay evidencia 
de que la oviposición ocurra en predispersion. 

La gran mayoría de las semillas se descomponen en el campo, 
y son esta clase de insectos, no depredadores de semillas, los 
que aprovechan ese recurso. Hay evidencia de que mamiferos y 
aves utilizan los frutos de e. polvandra como alimento, pero se 
observó una nula remoción por parte de ellos. 

eroton schiedeanus Schlecht . 
EUPHORBIACEAE. 

(109 - 0AL; D-5) 

Fruto: capsula de 10-12 mm de largo y 4 a 9 mm de ancho, de 
forma globosa, lepidota . Su color es verde seco grisaceo, y 
blanco cuando inmaduro. El ca1iz es persistente y presenta 
generalmente 3 semillas por fruto, aunque se observaron algunas 
con cuatro. La semilla llega a presentar de 7 a 9 mm de largo y 
5 mm de ancho. La semilla semeja un gajo de naranja, ~e su 
perficie lisa y de color negruzco a rojizo, brillante. 
Fructificación: abril a mayo. Historia de Vida: Tolerante a la 
sombra. El árbol maduro no llega a tener alturas muy 
sobresalientes (menor o igual a 12 m), y la producción de frutos 
por individuo, no es muy alta . La cápsula es dehiscente y al 
secarse, abre por las lineas de dehiscenia dejando expuestas a 
las semillas. 

Para observar a los depredadores asociados a las semillas de 
e, schiedeanus se colectaron frutos pre y postdispersión; éstos 
fueron colocados en recipientes de plástico. Dos especies de la 
familia Curculionidae (Anthonomu5 albolineatus Champion, No. 
ref . 109-A; y Anthonomus sp. # 2 No. ref. 109-B), se 
alimentan unicamente de las semillas de e. shiedeanus , sin 
utilizar alguna otra estructura del fruto. Los insectos 
cultivados se alimentaron de las semillas colectadas en pre y 
postdispersión, por lo que probablemente invaden a la semilla en 
predispersión y emergen, en la mayoria de los casos, cuando el 
fruto ya ha sido separado del progenitor. Se sospecha que el 
ataque ocurra en estado predispersión, incluso en los momentos de 
la floración, pues se observaron algunas semillas inmaduras, que 
presentaban larvas alimentandose de los cotiledones. 
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En los dos tipos de semil l as, pre y postdispers!ón, solo se 
desarroll a una larva por semi l l a; ésta llega a ser completamente 
comida, inclusive la t esta, dejando la larva tan sólo un polvillo 
blanquecino. 

Cada cApsula posee h ast a cuatro semillas; se observó que no 
todas son depredadas pues generalmente queda, al menos, una 
semil l a libre de daño. Cada capsu l a, por lo tanto, solo posee de 
2 a 3 larvas . Las semillas invadidas, solo soportan una larva 
alimentAndose de los coti ledones , a di f erencia de otras especies 
donde se han observado varias l a r vas en una misma semilla. 

El adulto de ambas especi es emerge después de cinco semanas 
a partir de l a ovipos i c j ón, p r oduciendo en la pared de la 
cápsula un o ri ficio de salida de borde liso. El daño producido 
po r una especie no se diferenci a el daño producido por la otra, 
e l daño consi ste en una pequeña caverna, al interior de la 
testa, cuando e sta no es c omi da; s i la testa ha sido comida el 
daño en l a semilla es t al, que sólo queda un polvillo 
bla nque cino . En ocasiones una l arva. pasa de uno a otro lóculo 
perforando l a pare d entre los l oculos. Al emerger, el insecto 
produce una perforación, un o ri fi cio redondeado, en la pared de 
la cápsula . El i nsecto sale al ext e rior despues de permanecer en 
est ado de pupa durante casi dos semanas . Otros insectos 
observados fueron unos pequeños hymenópteros (No. ref. 109-C); 
éstos al pa r e cer, son paras i tos de las larvas de los 
curculionidos . 

Los insectos logrados en el cultivo, fueron determinados en 
forma pre liminar por Dr. Char l es W. O'Brien de Florida 
Agricultural and Mechan i c al Univers ity. El Dr. Hor ace Burke, 
de l a misma Un iversidad y autor idad en el grupo, menciona que la 
especie Anthonomus sp. «2 p r obablemente sea una especie no 
descri ta , y l a relaciÓn con C. schiedeanus no se conocla con 
anterioridad ( Ch . O'Brien, como pers). 

Cupani a dentata 
SAPINDACEAE. 

Moc. & Sessé ex. DC . (31) 

Fruto: capsulas de cerca de 2 cm de largo incluyendo el 
estlpite ; triva lvadas y agudamente trilobadas, cortamente 
estipitadas, c on el estilo y en ocasiones, los sépa los 
pe rsistentes hasta la fo rmaci 6n del f r uto. Presentan un color 
verde oscuro cuando ma dura , pe ro l a semilla es negro-bri llante y 
en el fruto se p r esenta una ' por cada l6culo. La semil l a se 
encuentra sentada sobre un a rilo amarillo brillante. 
Fructificación: junio y julio (agosto). Historia de Vida: 
Tolerante a la Sombr a. Los individuos de esta especie, llegan a 
tener una altura de 20 m y s on visitados abundantemente por aves 
en periodO de f r uctificación, pues las semillas se hacen muy 
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negra, hacen a éstas muy llamativas . . La producción de semillas 
es muy alta por individuo y constante a lo largo de dos o tres 
meses, durante los cuales los frutos caen al suelo. No se 
hicieron observaciones ni colecta en semillas inmaduras, sin 
embargo se colectaron semillas en el suelo, en la vecindad del 
progenitor . Se obtuvo, mediante cultivo, un coleóptero no 
identificado. Este insecto se desarrolla alimentándose de la 
semilla que acaba de caer . El insecto observado, se le ha 
encontrado asociado a otras especies como un insecto que se 
alimenta de la pulpa, no de la semilla; sin embargo aquí se 
desarrolla alimentándose de los cotiledones (No. ref. 31-0AL). 
Se observó que pueden haber hasta dos larvas por cada semilla, 
aunque no se sabe si en todas las semillas del fruto. Al 
emerger, después de aproximadamente ocho semanas, la semilla esta 
practicamente destruida pues sólo queda un poco del endospermo y 
la testa que fAcilmente es rota por el adulto. Se encontrb 
también asociado a esta especie un lepidóptero, de familia aun no 
determinada. Este insecto, no se observó durante su estadio 
larvario alimentándose de la semilla, ya que se encontrb en 
estado de pupa. Sin embargo, hubo un caso en el que se observó 
a la larva, no precisamente alimentándose de la semilla, sino 
simplemente recorriendo la y posteriormente entrar en reposo para 
iniciar el proceso de pupa. No hay seguridad de que esta 
palomilla (No. ref. 31-B) se alimente de la semilla. Las 
semillas colectadas fueron depositadas para favorecer el cultivo 
en botes de plástico con tierra humeda y algodbn humedo en otros. 
Las semillas, en general, son atacadas por patógenos, 
descomponiendo el resto de la semilla. 

Cymbopetallum baillonii R. E. Fr. 
ANNONACEAE. "Huevo de mono". 

(89-0AL; D-3) 

Infrutescencia de 8 a 20 frutos por racimo, insertos sobre 
el disco floral. Los frutos inmaduros permanecen en el árbol 
durante largo tiempo. Miden de 15 a 25 cm de largo y de 6 a 10 cm 
de ancho; de forma cilindrica, semejante a un plAtano. de color 
rojo cuando maduro y lustroso. Cada fruto posee de 18 a 40 
semillas de 13 a 18 mm de largo y 9 a 15 mm de ancho. La forma 
de las semillas es cilíndrico aplanada, de color pardo a rojizo, 
cubiertas por un arilo rojizo muy delgado y papirAceo. El 
endospermo es ruminado. Fructificación: febrero y mayo. 
Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron semillas y frutos en estado inmaduro y 
semillas maduras. Las semillas inmaduras, aun presentan el arilo 
y se encuentran encerradas en el fruto; éste al madurar, se abre 
dejandolas expuestas, mostrando el arilo muy brillante que atrae 
a aves y mamíferos; las semillas al parecer son depredadas de 
esta forma, pues se observaron gran cantidad de frutos con 
evidencias de dafio, al igual que gran cantidad de semillas 
dispersadas. Los frutos y semillas maduros e inmaduros que se 
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colectaron se colocaron pn reci p ientes de plAstico. Los frutos 
inmaduros, de color ve r de, p resen tan manchas oscuras que no 
necesariamen te se reJacionan con el a t aque por depredadores. Los 
frutos en e s tado prAdt5per~ ión son muy atácados por insectos 
ocasjonAndol es cierto da~o, s i n embargo no todas las marcaS 
provienen de el ataque de lnflAc t,os. l,a5 flores de (;. baillonii 
son visi t a das por psI millas, efltas al mismo tiempo que 
ovipositan en el ovario, probablemente polinizen las flores, 
permitiento a las larvas qu e se desa r rollen alimentAndose de las 
semillas. La palomj)la ( No. r e f. "9 - C) invade el fruto de esta 
especie en est~do pred i spersjón, pues todos los individuos 
adultos que se lograron, se o r i ginaron a partir de semillas 
(frutos) inmaduras, mientras que l o s coleopteros logrados en 
esta especi e se relacion~n con l a pulpa exclusivamente. La 
palomilla ~merge aun estand o lnJila duro el fruto, por lo que se 
fabrica un orificio de salida , s e me jante a un tunel, a través 
de ]a pulpa que rodea a las semi llas. Los cerambicidos obtenidos 
no se relac i onan con l a pulpa un icamente, pues al parecer 
utilizan el a r iJo de las s e mi ll as. Los insectos de la familia 
Scarabidae se a l imentan del fruto en .estado de putrefacción. 

ºYQQ..tn~trª_reJ,us.s! Bd tton & Rose 
LEGUMI NOSAE_ 

(46-0AL; D-3) 

Fruto : vaina de 3 cm de diamet ro, esférica a subesférica, 
pard a y glabra, con el peric r pio endurecido, seco y una semilla 
por f r uto, semillas de 2 a 3 cm de di~metro, de la misma forma 
que e l fruto, de color amaril l ento . Fructuficación:agosto a 
nov iembre. El fruto se mantiene durante mucho tiempo en el suelo, 
sin evidencia de ataque por pAtogenos, o ningun otro tipo de 
depredador, debidoquizA a la dureza del fruto. A pesar de ello 
s e observaron tres especies diferen tes de insectos de la familia 
Curc uljonidae, ademAs de hymen6pteros que al parecer son 
parAsitos de las larvas. El primer insecto observado se 
desarrolla durante 5-6 y hasta 7 meses y completa todos sus 
estadios larvarios y el de pupa en el interior de la semilla, 
alimentAndose de cerda ~el 90% de l tejido. En la mayoria de los 
casos se desarro lla una larva por propagulo, aunque se observaron 
semillas que presentaban hasta t res larvas de esta especie ( 
Crvptorhvnchus (sensu 1ª-t&L sp. ~t 2 , No. ref. 46A), pero con un 
tamafio apreciab lemente menor respecto a la larva que se 
desarrolla s ol a . Las larvas logr- das en esta especie provenian de 
semillas cole ctadas en el sue l o inmediatamente despues de haber 
sido dispersadas, por lo que la invasion ocurri6 en estado 
predispersión; algunas semi l l a s son invadidas en estado 
postdispersión. La otra espec ie de Curculionidae ( Sitophilus 
zeamais Mot s chulsky, No ref~ 46-B) es mAs pequeña que la 
anterior, uti l i za de 2 a 3 me s s para completar su desarrollo_ 
La invasion de este insecto ocurre también en estado 
predispersió n, y emerge en adulto cuando la semilla ha sido 
dispersada, c omo en la espec i e ant er ior. En una semilla pueden 
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desarrollarse hasta 3 larvas, sin diferencias aparentes de 
tamaño, pero en algunos casos se observaron ambas especies de 
curculiónido alimentAndose del mismo propAgulo, y en este caso 
sólo se observó una sola larva de cada especie; por otro lado, 
los tuneles fabricados por ambas especies, no se comunican entre 
si. Se detectó una tercera especie, de la familia Curculionidae 
(Conotrachelus sp. # 4, No. Ref. 46-C), en semillas 
provenientes del suelo, aunque también en semillas colectadas en 
estado predispersión; por lo tanto el ataque ocurre a nivel 
predispersión. Esta especie requiere un tiempo similar a la 
especie anterior, entre 2 y 3 meses. En todos los casos se 
observo que se desarrollan dos larvas por propAgulo; ademas se 
observó que al menos dos especies se encontraron en la misma 
semilla y raramente las tres juntas, aunque tambien se 
desarrollan en forma aislada, pero menos frecuente. 

Se observaron avispas, que probablemente sean parásitos de 
otros insectos, (No ref. 46-D), en el interior de semillas 
invadidas por Crvptorhvnchus (sensu lato) sp. 2. Estas avispas 
emergen en un tiempo mas reducido, pues utilizan 4 a 5 meses. 

Como ocurre con otras plantas, el orificio en los frutos 
formado por las tres diferentes especies de insectos promueve la 
entrada de patógenos, poroduciendo en forma conjunta una 
mortalidad muy alta en las semillas, pues un gran porcentaje de 
frutos se encuentran invadidos. AdemAs la germinaci6n no es muy 
rápida y es probable que no se forme realmente un banco de 
semillas. Grupos de hormigas utilizan el fruto como nido, por 
lo tanto, las semillas una vez invadidas por algun curculionido, 
aunque no se alimente completamente del tejido, están 
practicamente muertas. 

En resumen, las tres especies de insectos invaden a los 
frutos de C. retusa en estado predispersión. 

Los tres curculionidos logrados, fueron determinados por 
Charles W. O'Brien, quien sugiere que algunas de las especies 
pueden ser incidentales; sin embargo en todos los casos, los 
insectos se lograron en semillas colectadas en el arbolo 



0<" 
" . " " ":, 

." . 

@ 

0(:) 
'G 

" . . 
. ' .. " Q
, 

LAMINA 5 
50 

B) 



Dendropanax arboreus (L.) Dcne. & Planch o 
ARALIACEAE. 

(93-0AL; D-2) 
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Fruto: bayas de 6 a 8 mm de largo y de 7 a 9 mm de ancho, de 
color negro y forma subesférica aplanada en el ápice, brillantes, 
con el estigma persistente; 5 a 7 semillas por fruto de 4 a 6 mm 
de largo, de color blanco, que al secarse cambian a pardo oscuro; 
de forma plana: Fructificación: septiembre a diciembre (febrero). 
Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron semillas (frutos) en estado pre y 
postdispersión; y se colocaron en recipientes de plastico con una 
tapa de malla fina sobre tierra hümeda; en ambos casos se 
obtuvieron insectos del orden Hymenoptera (Avispas) . En el campo 
se observaron los mismos insectos (No. ref.' 93A) posandose sobre 
los frutos. 

Los frutos colectados en predispersión presentaron 
evidencias del ataque por larvas de hymenópteros; posiblemente el 
ataque ocurra desde la floración, pues las avispas de esta 
familia (Eurytomidae) generalmente ovipositan durante la 
floracióll. Sin embargo estas avispas también ovipositan sobre el 
fruto maduro ya dispersado; las larvas tambien se alimentan, 
ademas de la semilla, de la pulpa que las rodea. En cada semilla 
se observó una sola larva. El insecto pupa en el interior del 
fruto, pero fuera de la semilla y al término de cinco semanas 
emerge como adulto . Al emerger, el adulto produce un orificio en 
la pared del fruto, que para entonces ha perdido humedad, dejando 
la exuvia al descubierto. De diez semillas colectadas, seis 
presentaban orificio de salida, pero no todas las semillas del 
fruto son invadidas (generalmente hubo dos semillas invadidas por 
fruto). D. arboreus es una especie que es atacada a nivel 
predisperion por esas avispas; sin embargo, moscas de la familia 
Drosophilidae visitan a las semillas y probablemente ovipositan 
en las semillas en pudrición, pero estas no se lograron cultivar. 

En el campo se observaron adultos hymenópteros y adultos 
dípteros revolote do alrededor de la fruta. 

Dialium Quianense (Aubl . ) Sandw. 
LEGUMINOSAE. 

(21-0AL; D-4) 

Frutos: vainas indehiscentes de 17 a 22 mm de largo y de 13 
a 17 mm de ancho, globosas en su forma, de color pardo 
pubescente; presenta 1 a 2 semillas, en ocasiones tres. Las 
semillas de 1 cm de largo, en forma discoidal y un poco 
aplanadas, color pardo grisaceo y lustrosas. Fructificacion:' 
mayo y junio. Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron semillas de ésta especie en estado 
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postdispersión, s e colocaron en botes de pléstfco con tierra y 
hojarasca humedec i da constante mente . Las observaciones de campo 
incluyen observaciones· hechas en semillas que en esos momentos 
calan , ante la imposibilidad de hacer l o en el érbol directamente. 
Se encontraron evidencias de dafto y a l parecer son producidas por 
dos e species diferent es . Un lepidoptero (No. ref. 21A) produce 
daño en el i nterior de la vaina incluyendo a la semilla, dejando 
uni c amente una cascarita contenie do los desechos. Esta 
palomi lla oviposita estando e l fruto inmaduro y probablemente lo 
haga desde que s e encuentra en floración. El adulto emerge poco 
después de que el frut o ha sido t i rado. La larva después de 
alimentarse de l a semil la, generalmente sale fuera del fruto y 
pupa entre la ho jarasca , sin embargo en e l laboratorio se observó 
un c omportamiento diferente , pues la lar va pupa en el interior de 
la vaina. En cada semilla probabl emente se desarrolla unicamente 
una l arva de esta palomil la aunque no todas las semillas 
presentan daño, pues de cada grupo de 10 semillas colectadas 2 
presentaban insectos . 

Un coleóptero de la familia Bruchidae (No, ref. 21-B) 
tamb ien produce daño a la semil la en estado larvario. La larva 
de este insecto se alimenta de las semillas, dejando la capa 
esponjosa que las r odea casi i ntacta; s in embargo, y debido a su 
reducido t amaño, no se pudo obs ervar su comportamiento, aunque es 
seguro que dich o i nsecto se a liment a de esta especie, pues se 
lograron i denti fi c ar los orificios de salida asociados a este 
insecto. Ambas l arvas (la de la palomilla y la del brdquido) 
pueden ocupar una semil la s imultáneamente, pues se observaron 
hasta tres orif icios producidos por un brdquido y uno por la 
palomilla e n l a misma semil la . De l a misma mRnArR, no An tOrlRS 
las semi l las se desarrol l an ambas l arvas, pues en algunas 
semillas se e ncontraron so lo l a l arva de la palomilla' y en otras 
semillas solo las larvas del br~quidoJ a dema s de que en otras no 
se encontrar on evidencias de daño. El ataque a D. guianense 
ocurre a nivel predispersión , y los i nsectos productores del daño 
emergen después de que han sido d i spersados los frutos. No se 
encontraron otros insectos asociados a esta especie. 

Diospvros diaina Jacq. 
EBENACEAE. 

(1 17-0AL; D-3) 

Frutos: bayas de 3 a 4 cm de ancho y · 5 a 6 cm de largo, de 
color negro, s emiesféricas y con el ápice aplanado y el cAliz 
acrescent e . Presenta de 6 a 12 semi llas por fruto hasta de 3 cm 
de lar go cada una, de color pardo , angulosa y aplanada 
lateralmente y triangular al corte transversal. Fructificación: 
agosto a d i c iembre (enero). Historia de Vida: Tolerante a la 
sombra! • 

Las semillas de D. digina fueron colectadas en estado pre y 
postdi spersión. Se hicieron observaciones en el campo en busca 
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de evidencias del ataque de insectos sobre las semillas. Estas, 
una vez colectadas, fueron colocadas en recipientes de plástico; 
en ningun caso se observó daño en las semillas ; insectos, 
dipteros y coleópteros, se alimentan de la pulpa que rodea a las 
semillas, sin tocar a estas, cuando el fruto ha sido dispersado. 

Los coleópteros (No. ref. 117A) y los dlpteros (No. ref. 
117B) se desarrollan alimentándose, de la pulpa que rodea a las 
semillas y al momento de llegar al estado de pupa, las larvas de 
mosca se desplazan a un lugar donde se encuentre hojarasca, en 
donde se entierran. Mientras tanto los coleópteros se alimentan 
de la pulpa en estado adulto, sobre todo cuando el fruto ha sido 
dispersado. Junto con los insectos , el fruto es invadido por 
patógenos. Para D. digina no existe un insecto asociado 
exclusivamente a la semilla; de hecho todas las frutas 
presentaron sus semillas intactas, la invasión ocurre a nivel 
postdispersión exclusivamente. 

Dipholis minutiflora Pittier 
SAPOTACEAE. 

(96-0AL; D-4) 

Frutos: bayas de 19 a 22 mm de largo y 5 mm de ancho, de 
color pardo y forma elipsoide o subesférica, lustrosa y solamente 
una semilla por fruto. La semilla de 1 a 2 cm de largo y de 1 cm 
de ancho aproximadamente, elipsoide y de color pardo, brillante y 
con una pequeña cicatriz basal de 3 a 4 mm de diámetro . 
Fructificación: enero y febrero, aunque no lo hace anualmente. 
Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron semillas depositadas en el suelo y semillas 
que aun se encontraban formando parte del árbol progenitor, 
además se hicieron observaciones de campo en busca de evidencias 
de daño. Las semillas colectadas se colocaron en recipientes de 
plástico. En ningan caso se observo evidencia de la presencia de 
insectos asociados a la semilla tanto en predispersión como en 
postdispersión. Sin embargo se observaron moscas del género 
Anastrepha (No ref. 96A) que en estado larvario, se alimentan de 
la pulpa, pero no de la semilla. Estas moscas, pupan en el 
interior del fruto. Coleópteros adultos (No. ref. 96-C) también 
se alimentan de la pulpa, pero en ningdn momento 10 hacen de la 
semilla, de la misma forma que larvas de una palomilla (No. ref. 
96-B), se alimentan exclusivamente de la pulpa. Por lo tanto, no 
hay evidencia de daño en las semillas producido por insectos, ni 
en estado predispersi6n ni en postdispersi6n; sin embargo, hay 
que hacer notar que hay una muy evidente remoci6n de semillas en 
el campo, que se supone hacen los roedores, pequeños mamiferos y 
aves, que no se observaron. 



Pussia mexicana (Standl. ) Harms. 
LEGUMINOSAE. 

(69-0AL; D-4) 
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Frutos: vainas de 6 a 10 cm de largo y de 2 a 4 cm de ancho, 
fusiforme a cilíndrico, de color pardo a naranjado y pubescente. 
Presenta de una hasta 4 semillas por vaina de 27 a 40 mm de largo 
y de 16 mm de ancho, de forma elipsoide , aunque irregul ar, de 
color verde muy brillante y lustrosas, cubiertas por un a rilo 
anaranjado. Fructificación : mayo a julio. Historia de Vida: 
Nómada. 

Se colectaron semillas maduras e i nmaduras (pre y 
postdispersión) de D. mexi cana . No se hicieron observ aciones de 
campo para las semillas en e stado predispersión, debido a que 
resulta difícil hacerlo en Arboles de gran a ltura ; las semillas 
de esta especie son visitadas por col é ó pteros de d iversas 
familia s, dipte ros y lep idópteros, c uando ya han sido 
dispersadas. En s emillas e n estado pr edispersión , no se 
obtuvieron resultados, sin e mbargo hay e videnc ias de que a e sta 
especie la visitan diversos ins ectos , no cul tivados, pues el daño 
que se observa se parece al que producen l arvas de mariposa. 

Al madurar la vaina de ja expue stas las s emillas; e s tas 
presentan un arilo de color naranja bril l ante muy b l ando y 
h6medo. Este arilo es fuent e de alimentac ión de coleópteros y 
larvas de moscas y mariposas, ademAs de patógenos . Los i nsectos 
mencionados se desarrollan juntos . La expos ición direc t a al s o l 
de las semillas de esta especie, provoca l a pérdida de a gua en 
forma rápida por lo que se puede p rovocar l a muerte de est a , y 
por cons iguiente de l as larvas que se a limentan del arilo. En 
cuanto a la s emi lla no se encontró n i ngun insecto asociado a 
ella, ni evidencias de daño que pudier a suponer una relac i ó n con 
aIgun insecto y probablement e no exista un i nsecto depredador de 
las semillas de D. mexi cana . 

Faramea occidental is (L .) A. Ri ch . 
RUBIACEAE 

(llS - OAL; D-5) 

Frutos: drupas de 6 a 10 mm de l argo y de 12 mm de ancho 
aproximadamente; de color negro, aunque presentan alguna s 
tonalidades azul osas y violeta; de forma esférica o subesfér i ca y 
entonces con el ápice plano, con una semi l l a por fruto. 
Fructificación: octubre a enero (febrero) . Hi stori a de Vida: 
Tolerante a la sombra. 

Se colectaron frutos directamente de el árbol y f rutos del 
suelo (pre y postdispersión) . Estos frutos se col ocaron en 
bolsas de plAstico suspendidas de un cordel; igualmente se 
embolsaron infrutescencias en e l campo. En ambos casos se 
observó que insectos hymenópte ros en e stado larvario, de la . 
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familia Eurytomidae (No ref. 1lB-A), avispas que generalmente 
actuan como polinizadores, se desarrollaron en el interior de 
semillas en predispersión y postdispersión, aunque se reconocio 
que en éstas ultimas las semillas se encontraban invadidas por 
las avispas en el momento de ser dispersadas . 

En cada uno de los frutos unisemillados se observó de uno a 
tres orificios de cerca de 1 mm de diAmetro, muy redondeado y con 
un reborde en cada orificio. En general, las semillas invadidas 
son consumidas totalmente y sólo en algunos casos quedaron 
algunos restos; sin embargo, casi todas las semillas presentaron 
al menos un orificio; cuatro en cien semillas colectadas no 
presentaron el orificio, pero ya estaban invadidas por las 
avispas . No hay forma de reconocer que una semilla se encuentra 
invadida; la unica evidencia que nos permite reconocer a una 
semilla que ha sido atacada de otra que no, es el orificio que 
fabrican al emerger los adultos. 

Los adultos emergen después de permanecer dentro del fruto 
hasta cinco semanas, a partir del momento en que se colectó ; 
suponiendo que el insecto se encuentra en el fruto desde antes 
de la propia formación del fruto la avispa requiere para su 
desarrollo aproximadamente 7 semanas. Los frutos que fueron 
aislados en bolsas, aun formando parte del arbol, también 
permitieron el desarrollo de avispas, lo que nos indica que el 
ataque efectivamente ocurre en estado predispersión, e incluso 
antes de la maduración del fruto; por lo tanto es muy probable 
que las avispas sean polinizadoras y al mismo tiempo ovipositen. 

En cada semilla se desarrollan hasta tres larvas como 
mAximo, debido quiza a que una larva mas en el interior de la 
semilla limitarla en mucho la cantidad de alimento disponible. 
No se observó otro insecto asociado a F. occidentalis 

Ficus insipida Willd. 
MORACEAE. 

(91-0AL; D-5» 

F~utos: siconos de 3 a 4 cm de diAmetro, generalmente 
esféricos, amarillento-verdoso y con 50-120 semillas, en 
ocasiones hasta 150, por infrutescencia; ese numero no esta 
determinado genéticamente, el numero de semillas depende de las 
avispas de la familia Agaonidae, unico medio por cual son 
polinizadas las flores. Las semillas son amarillentas y de 
forma variable, muy pequeñas. Esta especie, y en general casI 
todo el género , fructifica de 2 a 3 veces por año, sin temporada 
determinada. Historia de Vida: Tolerante a la sombra. 

La colecta de frutos se realizó antes y después de la 
dispersión y fueron colocados en bolsas de plastico, sin embargo 
rApidamente fueron atacados por hongos, por lo que se decidio 
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invadidos por hongos, se permi t ía el desarrollo de insectos . Se 
observaron gran cantidad de frutos da~ados a la sombra del á r bol 
progenitor y a ón formando parte de el. El Arbol en 
fructificación es ampliamente visitado por aves colaborando e n la 
dispersión junto con mamíferos ( roedores y murciélagos) , a sl 
como insectos de diversas fami lias que t ambien se alimentan de 
sus frutos y semillas, produciendoles un da~o muy evident e . 

Peque~as avispas de la familia Agaonidae, que al momento que 
polinizan, ovipositan, emergen como adultos al exteri or despues 
de que el fruto ha madurado completamente, sin embargo pueden 
empezar a emerger desde que el fruto a un permanece en e l Arbol ; 
estas avispas se alimentan de las semillas de F. i ns i pida ante s 
de la maduración del fruto, esto es , en estado predispersibn . 
Gran cantidad de estas avispas emergían d ías después de que el 
fruto habia sido colectado. No fue pos ib l e determinar cuant as 
avispas se desarrollan en cada fruto, pero si que en cada s emi ll a 
hay una sola larva de éstas avispa s . Las avispas al emer ger 
producen un pequeño orificio, apenas di scernible, que en 
ocasiones se pierde. 

Adultos de Lep idoptera, Diptera, Coleoptera s e alimentan de 
los jugos y nectares que posee el fruto. En est ado lar vario , 
ademas de las avispas, se encontraron lar vas de l epidoptero , 
coleoptero y diptera. La mariposa del género Thecl a s p. de la 
familia Lycaenidae ( No ref. 91A), en e stado l arvario, se al i menta 
de la masa espongosa que sostiene a las semil las, y de las 
propias semillas. Sin embargo, su presenci a es rara, pues sol o 
en una ocasión se encontró . La larva se de sarrolla en el 
interior del fruto y pupa f uera de el, ocul tandose ent re la 
hojarasca; al s a lir del fruto, l a larva no produce un orific i o de 
salida ya que el fruto , en la ma yoria de las ocasiones, queda 
desecho por la a cc i ón de las aves. En el cultivo la larva emergib 
después de c asi cinco semanas. Esta misma especie se observó, en 
e stado adulto, po sandose e n los frutos caidos. 

Di pteros de la familia Tachinidae, también se desarrollan en 
estadio l arva rio, hasta l l egar a a du l tos, en el interior del 
fruto . Las l arvas de estos insectos se alimentan de las 
semillas, desechos de otros ins ect o s y junto con las moscas de la 
familia Drosophi l l idae, ayudan a l a putrefacción y a la entrada 
de patógenos . En cada fruto se observo diferente numero de 
larvas, de t odos los pa rt icipantes , y en todos los casos no hubo 
mAs de ocho. En un mi smo fruto podian conv ivir l a r vas de 
avispas, moscas, mariposas y coleóptero. De los coleopteros se 
observaron diversas familias: Sta phyl inidae, Buprestida e, 
Curculionidae¡ en particular especies de esta ult ima f ami lia 
(Ceratopus tessellatus Champion, No. ref . 91-A y C. subfasciatu§ 
Champion, No. ref. (91B) (igual a el de 90A y 83A) son muy 
evidente, pues grandes c ant idades de l arvas de e sa e specie se 
observaron alimentándose de los frutos . 

Los adultos al emerger practican un orific i o, si no esta 
hecho, por el cual salen al exterior del fruto. El ataque de 
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este insecto ocurre a nivel predispersión, de la misma forma que 
las avispas de la familia Agaonidae, pues se observaron larvas 
en semillas colectadas en el arbol; es bastante probable que las 
larvas del curculionido, e incluso de moscas y mariposas, se 
coman a las semillas cuando estas aun mantienen en el interior a 
las larvas de las avispas. De la misma forma ocurre cuando aves, 
reptiles y mamiferos, se alimenta del fruto y come las larvas que 
se estan desarrollando . 

Es probable que cada fruto tenga larvas en su interior, sin 
embargo, son bastantes las semillas sobrevivientes, pues se 
producen en ocasiones hasta 150 y 200 semillas. 

Las avispas de la familia Agaonidae y los gorgojos de la 
familia Curculionidae se alimentan de F. insipida en estado 
predispersión, pero emergen una vez que han sido dispersados . 
El resto de los insectos se alimentan del propagulo en estado 
postdispersión. 

Este género (Ficus sp.) aün no ha sido estudiado 
debidamente para la región de los Tuxtlas, y no se han delimitado 
la totalidad de especies; es probable que cada una presente un 
curcu1ionido distinto . 

Todas las especies de Ficus presentan el mismo 
comportamiento, excepto una especie de este género aun no 
determinada que presenta los siconos de color rojo, donde no se 
observaron insectos ni daño. Cada una de las especies 
colectadas (Nos. ref 90, 105, 120, F.Z.A., F.A.A. y F . Z.B.) 
presentaron un insecto de la familia Curculionidae como el mas 
importante, (83-A, 90-A, F.A.A. Y F.Z.A. son de la especie 
Ceratopus subfasciatus Champion¡ F.Z.B . de la especie Ceratopus 
bisignatus Champion; 105-C posee tres, depredadores, que son ~ 
tessellatus Chnmpion, e. dorytomoides ehampion, y e. longiclava 
Champion; La especie de Ficus # 120 posee tres depredadores de 
semillas: 120-A Ceratopus sp. # 1; 120-B Ceratopus tesselatus 
y 120-C Ceratopus sp. # 2) en F. Z. A. se detectaron dos 
especies: C. subfasciatus y Ceratopus sp. # 2 ), ademas de las 
avispas de la familia Agaonidae . El comportamiento de los 
curculionidos y de las avispas es similar en todas las especies 
de Ficus colectados . 

Los frutos de cada 
diferentes en su forma , 
rama, pues algunos lo 
las ramas secundarias. 
altamente depredados. 

Guarea glabra Vahl 
"Gagal" . 

una de las especies son ligeramente 
asi como el sitio de inplantación en la 
hacen en el peciolo de la hoja y otros en 

Este género es uno de cuyas semillas son 

(1-OAL;D-5 Y 5-0AL;D-5) MELIACEAE. 

Fruto: cApsu1a de 2 a 4 cm de largo y 2 a 4 cm de ancho, 
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globosa y l igeramente eliptica en su Apic e , roja y gl abrescente, 
con 3 o 4 s emillas por fruto . Las semi llas de 1 a 3 cm de largo 
y de 1 a 1 .5 cm de ancho, de c olor bl anco amarillent as, similares 
a un gajo o art e jo de naran j a, . triangular al corte transversal, 
muy lustrosa y rodeada por un a sarcotesta anaranjada. Historia de 
Vi da: Nó~ada. 

Se colectaron semil las en el Arbol y en el suelo y se 
coloca ron en diversos medios para promover el desarrollo de 
larvas . Los medios util i zados c onsistieron en: depositar las 
semillas en sustrato constitu i do por hojarasca humedec ida 
constantemente, tierra y sol amente a l godón. Ademas se separaron 
las semillas ma duras del f rut o c on e l fin de observar si una 
larva se alimentaba exc lusivamente de las semillas o incluso se 
alimentaba del fruto o a ri lo . Esta especie es f recuentement e 
visitada por aves y mamiferos; Daniel Navarro (1985) reporta la 
presencia de semill a s de ésta especie en madrigeras de roedores y 
murciélagos. G. g l abra es visitada ampliamente por divers os 
grupos de insectos : Coleopteros, DipterosLepi dopteros ·e 
Hymenopteros y t odos ellos relacionados de alguna manera a las 
semillas . Son l a s moscas de la familia Stratiomyidae quienes se 
encargan de aprovechar los res iduos de otros insectos y de la 
semilla en estado de pudric ión; la familia Drosophilidae también 
intervi ene en la relación en e l moment o en el que el fruto esta 
en pudrición. Estas moscas pupan e n e l interior del fruto y no e s 
hasta que despues de 4 semanas que emergen como adul t os . 
Coleópteros de la fami l ia Staphyl inidae se a limentan de la 
semilla en las mismas condiciones de pudric ión. Estos insectos 
i nvaden al fruto en estado de postdispersión, mient ras que los 
curculioni dos lo hacen en predispersión. El huevecillo del 
curc ulionido es depositado en el f r uto estando é ste adn i nmaduro, 
y la larva se desar ro l la en e l interior del fruto alimentAndose 
exclus i vamente de las semi llas y emerge una vez que el fruto ha 
madura do y h a sido dispersado. En cada semilla solo se 
desarrolla una larva, y esa lar va solo se alimenta unicamente de 
esa semi lla, pues no se traslada a otra; es pos i ble encontrar en 
un mismo f r uto hasta do s l a rvas de esta especie, pero al mismo 
tiempo es po s ible observar hasta cinco larvas de la mosca 
Stratiomyida e, y una c ant i dad mayor de Drosophilidae. El 
c urculionido tarda en emerger casi 10 semanas, y al salir al 
exterior fabrica un orificio c on un r eborde redondeado, sob re la 
superf icie del frut o. En esta especie se obse rvo una pequeña , 
marca en el fruto probab l e mente asociada a la oviposición del J 

curculionido. La gran mayor ia de l os f rutos presentaron 
evidencias de daño, y muy pocas semil las estaban salva s del 
a taque de los mencionados insectos. Asimismo se observaron 
Hymenopteros de la familia Eurytomidae , pero es muy p robable que 
e s tos se hayan desar rollado e n el inter i or del f r ut o desde antes 

. de la maduración de é ste, pues e s ta fami lia esta caracterizada 
como polinizadores y probablemente ovipositan en ese momento. 

La palomi lla (No ref. 50AL) , presenta el mismo 
c omportamiento que e l mostrado por el curculionido, solo que ésta 
pupa en el exterior del frut o y emerge despues de 5 semanas. Los 
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desechos producidos por la palomilla son aprovechados por la 
mosca de la familia Stratiomyidae (No ref. OAL-5A), as! como 
tambien los producidos por el curculionido (Conotrachelus sp. # 
2. No. Ref. l-A). 

Hay una variedad de Guarea sp, denominada Guarea bijuga, 
que presenta características físicas muy diferentes de las de 
Guarea glabra; existe confusion en cuanto a la identidad, si es 
una especie diferente o no, pues aunque presenta diferente tamaño 
de frutos, distinta etapa de fructificación y de floracibn, 
diferencias en el tamaño de los frutos, en la talla de los 
individuos adultos, as! como la edad de la primera reproduccibn, 
ademas de que al parecer requieren de ambientes diferentes para 
su desarrollo. Por ello se colectaron semillas de G. bijuga y 
se colocaron en los recipientes ya mencionados, sin embargo no se 
observaron evidencias de daño tan fuertes como en G. glabra , 
pues solo se encontraron y cultivaron avispas de la familia 
Eurytomidae, probablemente de la misma especie que la observada 
en el 'gagal'. Estas, como se mencionó, son polinizadores y 
probablelmente oviposit.an en esos momentos, desarrollandose la 
larva en el óvulo fecundado de la flor. Al emerger producen un 
orificio en forma de cráter. Sólo se observó una sola larva por 
semilla, pero en cada fruto podía haber hasta dos orificios, 
señal de que probablemente sólo dos larvas se desarrollan en 
cada fruto. Esta variedad es tolerante y crece en lugares 
sombrios, generalmente es de talla baja y no florece masivamente; 
Sólo se observo a este lnsecto y aunque tambien se observó en .G...... 
glab~, la intensidad del daño podria ser un factor que debiera 
considerarse para definirlas como dos especies diferentes. 

Guarea grandifolia A. De. (18) 
MELIACEAE "Sabino" 

Fruto: capsula de 5 a 8 cm de largo y de 3 a 6 cm de ancho 
globosa y piriforme de color pardo anaranjada, pubescente y de 9 
a 16 (18) semillas por fruto. Las semillas de 1.5 a 2.5 cm de 
largo y de 1 a 1 . 5 cm de ancho, en forma similar a la de un 
artejo de naranja; en corte transversal presenta una forma 
triangular; la semilla esta rodeada por una sarcotesta anaranjada 
muy brillante y dura. Fructificación: enero a marzo (junio). 
Historia de Vida: Nómada. 

En esta especie se siguió el mismo tratamiento de colecta, 
observación y cultivo que el de las especies anteriores. Aunque 
se observó daño en la sarcotesta, y no en la semilla, no fue 
posible asociarlo a ningón insecto. La semilla tanto en estado 
predispersión como en postdispersi6n permanece intacta, sin 
recibir daño alguno, pues la gran mayoria de las semillas 
observadas se encontraron intactas; otras se encontaron con 
evidencias de daño debido a invasión de patógenos. Probablemente 
el daño observado en la sarcotesta sea debido a roedor. Por lo 
que para esta especie sólo se observaron evidencias de daño. 



Hampea nutricia Fryxell 
MALVACEAE. 

(llO-OAL; D-6) 
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Frutos: cápsulas de 1 a 2 cm de largo y de 1 cm de ancho, 
ovoide elipsoide, de color verde grisáceo y verde amarillento al 
secar, pubescente por dentro, y dehiscente por 3 lineas; presenta 
de 2 a 4 semillas por fruto y cada una puede medir entre 7 y 8 mm 
de largo y 4 a 6 mm de ancho, de color negro, brillantes, 
elipsoides y con un arilo blanco, que al ser removidos deja una 
cicatriz grisacea muy evidente. Historia de Vida: Pionera. 

En esta especie no se observaron evidencias de daño ni la 
presencia de los insectos. Se colectaron semillas en pre y 
postdpers i ón y fueron colocadas en recipientes de plAstico y no se 
obser vó ni cultivo ningón insecto; en el campo tampoco se 
obser varon semillas dañadas y aparentemente no hay remoción. 

Inga brevipedicellata Harms. (4) 
LEGUMINOSAE. "Vaina" 

Fruto: vaina que mide de 15 a 26 cm de largo y de 2 a 4 cm 
de ancho; las costillas secundarias de 3 a 8 mm de grueso; cada 
vaina presenta entre 8 y 16 semillas y miden de 1.6 a 2 cm de 
largo, con una forma elipsoide, verdosa y rodeadas por un arilo 
semiespongoso de color blanco, comestible. Fructificaci6n: agosto 
a octubre. Historia de Vida: Nómada. 

A esta planta la visitan varias especies de Dipteros, 
Coleopteros, y Lepidopteros. BAsi~amente son los lepid6pteros los 
que se alimentan de la semilla y los insectos de los otros grupos 
utilizan el resto de la va i na para alimentarse . Las semillas 
colectadas, en estado pre Y postdispersión se colocaron en 
recipientes de plástico con tierra hume da como sustrato; sin 
embargo, en ningun caso se tuvo resultado, pues las larvas de 
mariposa murieron en estado de pupa. Se pudo reconocer que este 
insecto invade las semilla en estado predispersión. Cada larva 
de palomilla se alimenta exclusivamente de una semilla, y en cada 
una de ellas solo se observ6 una larva. Esta larva al completar 
sus diferentes estadios pupa en el interior de la vaina. El daño 
que produce la palomilla va acompañado de una pudrición e invaslon 
rápida de pAtogenos. 

Lonchocarpus cruentus Lundell. 
LEGUMINOSAE .. 

(129) 
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Frutos: Vainas en una infrutescencia de 13 a 25 cm de larg() con 
vainas de 6 a 13 cm de largo y 2 a 3 cm de ancho, pardo negruzcas, 
aplanadas con el cAliz persistente y de 1 a 6 semillas por fruto. 
Semillas de 10 a 20 mm de largo y de 6 a 8 mm de ancho, reniformes 
de color pardo verdosa y lustrosas. Fructificaci6n: agosto y 
septiembre. Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron semillas en estado postdispersión y semillas 
que aun formaban parte del arbol progenitor, y se colocaron en 
recipientes de plástico protegidos con una malla fina. Se 
hicieron observaciones en el campo y se hizo evidente que el daño 
producido es debjdo a insectos. El daño es muy intenso, pues 
prácticamente todas las semillas son utilizadas. Se observaron 
insectos de las familias Cerambycidae y Bruchidae, además de 
pequeñas moscas de la familia Drosophilidae; éstas ultimas 
principalmente asociadas a la vaina. Las semillas de ésta 
especie son invadidas por el cerambicido Lepturges sp. (No. ref. 
129A, determinado por R.A. Terrón, 1986) en estado predispersibn 
y al caer el fruto maduro, el insecto emerge en estado adulto. 
En ocasiones la semilla es invadida cuando se encuentra en el 
suelo. La larva del ceramb1cido se alimenta por completo de una 
sola semilla, en el caso en el que la vaina sólo tenga una; en el 
caso en el que haya mas de una, el cerambicido se alimentara de 
una segunda semilla sin comersela totalmente. Se observó dos 
larvas como máximo en cada vaina y no todas las vainas estan 
invadidas; en las que s1 lo estAn, no todas las semillas son 
atacadas; aproximadamente una rlA ~RrlR trA~ ~pm111R~ ~olA~tRrlR~ Re 
encontraba invadida. La larva produce un orificio irregular en la 
pared de la vaina al emerger. Un alto porcentaje de semillas 
germinan a pesar de que la larva del cerambicido se encuentra 
alimentándose de los cotiledones; sin embargo, la plantula surgida 
muere rapidamente y la larva completa su desarrollo hasta el 
estado adulto. En ocasiones las semillas germinan en el 
interior de la vaina con el insecto en su interior, pero en estos 
casos también la plantula muere rapidamente, incluso sin extender 
debidamente la lámina foliar; lo anterior promueve la entrada de 
patógenos y consecuentemente se provoca la muerte del insecto, 
cuando se encuentra en estado de pupa. 

Al mismo tiempo, un bruquido (No. ref. 129 B) aUn no 
determinado, se alimenta de las semillas de L. cruentus, el daño 
producido es diferente en forma y tamaño del producido por el 
cerambicido, en este caso el orificio de salida producido por el 
insecto es regularmente redondeado. Ambos insectos viven en 
forma separada, es decir que en una misma semilla no se encuentra 
a las dos larvas al mismo tiempo. 

Diversos grupos de mamiferos utilizan este recurso en forma 
abundante, pues se encontraron en el campo gran cantidad de vainas 
con un daño similar al que hacen los roedores en otras especies. 
Se ha reportado que en madrigeras de murciélagos as! como en los 
abazones de algunos roedores se han observado semillas de esta 
especie (Daniel Navarro, 1985). 
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El ataque a esta especie ocurre a nivel prespersión y los 
i nsecto s adultos emergen hasta que la semilla ha sido dispersada. 

Lonchocarpus guatemalensis Benth. (57) 
LEGUMINOSAE . 

Frutos: vainas en una infrutescencia de 10 a 20 cm de largo, 
de 6 a 18 cm de largo y 2 a 3 cm de ancho, amarillentas cuando 
maduras y pardas al sec~r, aplanadas, con ambos extremos agudos, 
con el cáliz persistente. La vaina puede presentar de 1 hasta 
cinco semillas, de 2 a 3 cm de largo y de 2 cm de ancho. 
Presentan una testa papirAcea muy delgada de color pardo. Las 
semillas, al igual que en L. cruentu5 germinan dentro de la 
vaina. Fructificación: julio a septiembre . Historia de Vida: 
Nómada. 

Se colectaron semillas y se colocaron en las mismas 
condiciones que la especie anterior y se obsevaron evidencias de 
daño sobre las semillas; sin embargo, no se observó ningün insecto 
o agente productor del daño. Se hicieron cortes a las semillas 
con evidencia de daño en bósqueda de larvas y no se observaron a 
éstas. A las cinco semanas de estar en observación, emergib un 
ceramblcido adulto identificado como Lepturges sp. , mismo género 
observado en L. cruentus . Este insecto desarrolla todos sus 
estadios inmaduros en el interior de la semilla. Cada larva 
utiliza exclusivamente una semilla y en cada una de ellas sólo se 
observo una larva; al emerger el insecto rompe la pared de la 
vaina produciendo un orificio irregular. En algunas ocasiones se 
observó que las semillas germinaban en el interior de la vaina y 
el insecto emergió poco tiempo después. Sin embargo, la plAntula 
muere rapidamente y el insecto se sigue desarrollando . En este 
momento participan muchas moscas de la familia Drosophilidae 
alimentAndose de las restos de la plantula y de la vaina, sin 
incluir a la semilla. Dado que la vaina es indehiscente en muchas 
ocasiones se pudren en el interior, y cuando el insecto se estA 
desarrollando puede ser atacado por los patógenos . 

En la vaina se presentan de 1 a 5 semillas, pero no todas son 
invadidas, en la mayoría de los casos se observaron no mAs de dos 
semillas atacadas. De 50 semillas colectadadas aproximadamente 15 
se encontraban invadidas . 

El ataque a L guatemalensis ocurre a nivel predispersibn, y 
los insectos emergen cuando las semillas han sido dispersadas. 

Mappia longipes Lundel l 
I CACINACEAE. 

(102) 
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Fruto: drupa de 15 a 20 mm de largo y de 16 a 18 mm de ancho, 
elipsoide, roja a negra segdn el grado de m~durez y con una 
semilla. Pireno de 15 a 19 mm de largo y de 13 mm de ancho, 
amarillento, ligeramente engrosado en su contorno. ~ructificacibn: 
abril a julio. Historia de Vida: Tolerante a la sombra, llega a 
tener alturas de 10 a 15 m cuando adulto. 

Se colectaron semillas no dispersadas adn y semillas 
dispersadas en las cer0.Anias del Arbolo Se colocaron en 
condiciones similares a las de especies anteriores y se hicieron 
observaciones en el campo. Esta especie es visitada por diversos 
grupos de animales, entre los cuales se encuentran mamíferos, aves 
e insectos de diversos órdenes, como son lepidópteros, coleópteros 
y dípteros. La pulpa que rodea la semilla parece ser muy 
apreciada, pues se observaron muchas semillas desprovistas de esa 
pulpa y sin embargo no se observaron con evidencias de daño, ni 
antes ni despues de djspersadas. Se desarrollaron larvas de 
Lepidoptera y de Diptera (No. reí. 102B y 102C respectivamente) 
alimentándose de la pulpa exclusivamente. El nómero de larvas por 
fruto no se observó con claridad, pues una sola larva de mariposa 
o mosca recorre varias semillas. La palomilla emerge como adulto 
despues de 7 semanas, mientras que la mosca lo hace despues de 3 
semanas . 

Se encontraron coleópteros de la familia Anthribidae, 
(~SCllS sp. # 1, No. ref. 102-A) pero aparentemente no tiene 
relación con la semilla ni con la pulpa, pues sólo se les vio 
ocasionalmente y en estado adulto. La fructificacación ocurre casi 
simllltaneamente por lo que la mayoría de los frutos, son invadidos 
por grandes cantidades de insectos que se alimentan exclusivamente 
de la pulpa; la invasión ocurre en estado de postdispersion. 

Mortioliodendron guatemalense 
TILIACEAE. 

Stand. & Steyer (650AL;D5) 

Fruto: cápsula de 13 a 18 mm de largo y de 11 a 17 mm de 
ancho, de forma subesférica, verde grisáceo, papilloso y con una a 
cuatro semillas por fruto, de 7-8 mm de largo y de ancho, aunque 
hay tambien semillas que tienen un tamaño de 2-3 mm de largo y 
ancho; esféricas, de color negro brillantes y en la base un arilo 
anaranjado al madurar. Fructificación: septiembre a noviembre 
(enero y febrero). Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron frutos maduros no dispersados y frutos ya 
dispersadas y se colocaron en recipientes de plastico sin ningUn 
tipo de sustrato. Las observaciones en el campo permitieron 
reconocer que la cápsula aparentemente no presenta. daño, ni en 
estado predispersión ni en postdispersión, aunque posteriormente 
se hizo evidente que las semillas se encontraban invadidas. Esto 
sugiere que la semilla fue invadida en estado de inmadurez del 
fruto, de tal forma que las marcas de oviposición quedaran 
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borr a das u ocultas. 

El tamaño de las semillas y su numero en cada cApsula es 
variable; c a da una de l as semillas esta contenida en un lóculo y 
estA separada de las otras, pero unidas a un mismo eje. No s e 
detect ó la presencia del i nsecto productor del daffo, pues las 
cApsu1as se e ncontraban enteras y sin dafio aparente. Después de 
14 s e manas de colectadas emergio un curcul ionido adu l to 
(Anthonomus s p. # 1; No. ref. 6 3, 64, 65 OAL), el cua l durant e su 
estado larvar i o se alimenta de las semillas de M. guatema l ense . 
La invasión ocurre a nivel pred lspersión; los hueveci llos, s on 
depositados s obre la cApsula, y una vez aparecida la larva, esta 
se t ras lada a las semillas . Cada larva se a limenta de una 
semil l a , s i ésta es lo suficientemente grande, o de dos o tres si 
son pequeñas; si el insecto invade una cApsula con c uatr o 
semillas, es probable que al menos una escape de la depredació n; 
si invade un a cApsula con una sóla semilla no hay escape de las 
semill a s. Solo se desarrolla una larva por cApsula, donde 
permanece h asta el estado a dulto; aunque todas las cApsulas 
colect a das resultaron invadidas, hubo una gran cantidad de 
semi l l a s que no resul t aron dañada s, pues de cada semilla i nvadida 
hubo c i nco que escaparon . 

A pesar de que la cApsul a es dehiscente, en la mayoria de los 
caso s se mantiene cerr ada y, al emerger el adulto fabrica un 
ori fic io redondeado en la pared de la cApsula por donde sale a l 
exterior; dich o orificio mide aproximadamente 2 mm de diAmetro . 

El arilo no es utilizado como alimento, y en general las 
semil las no son atacadas por pat ógenos. Es conveniente mencionar 
que Anthonomus sp. # 1 es una especie no descrita anteriorment e y 
que su relación con M. guatemalense tampoco ha sido reportada con 
a n t erioridad . (Ch . W. O'Bríen, com o pers . ) 

tlansoa hymenaea (DC.) A. Gentry 
BI GNONIACEAE . "Tapani" 

(116-0AL; D- 2) 

Fruto: cApsula biv alvada, linear muy comprimida rugosa y con 
los bordes r ealzados; la superficie interna es lisa, lustrosa , de 
color amari l l o claro y con numerosas semillas aladas, oblonga s de 
1.3 a 2 cm de largo y 3.8 a 6. 7 de ancho; de color v e r de con 
manchas cafés y amaril las. El ala de la diAspora es margi nal 
semejando dos alas lateral es, no diferenciadas del cuerpo de la 
semilla, l isa , lustr osa, glabra, papirAcea en el centro y 
membranAcea hiali na e n los bordes, margen entero en las partes 
superior e inferior, l acerado en l os extremos; esta p l ant a 
presenta un olor fuerte que puede ser desagradable semej ante a l 
del ajo . Fruct ificación: octub re y noviembre. Forma de Vida: 
Bejuco leñoso. 

Se col e c t aron semillas en estado predispersión y semillas en 
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estado postdispersión. Se colocaron en recipientes de plAstico de 
boca ancha y cubiertos por una malla fina, que contenian como 
sustrato hojarasca y tierra hómeda . En el campo se observaron 
gran cantidad de cApsulas mostrando las semillas evidencias de 
daño; las semillas en postdispersión presentaron evidencia mayor 
de depredación por insectos , en tanto que las semillas en 
predispersión no. Sin emb~rgo, en el cultivo se observ6 que los 
insectos se desarrollaron ~n semillas de predispersión. Un 
curculionido, en estado larvario , (Philin-ª bicristata Champion, 
con el numero de referencia 116-B) se alimenta de las semillas de 
esta especie, invadiéndolas en estado predispersión, pero emergen 
cuando la c6psula ha caido al suelo . 

El numero de semillas, que posee cada cApsula, no fue posible 
contar pues la gran mayoría de ellas , son atacadas e inutilizadas, 
y en muchos casos desaparecidas. En una capsula se obtuvieron 6 
insectos adultos, pero evidentemente habia mAs larvas en el 
interior. Cada larva se aljmenta de mas de hasta cuatro semillas 
contiguas, desplazándose de una a otra . La larva pupa en el 
interior de la cápsula, o en el interior de la semilla, 
cubriendose con una tela, fabricada por ella misma; al cabo de 5 
semanas de permancecer como pupa, emerge el adulto. Al hacerlo 
rompe la tela que l~ cubre y si está aón dentro de la cApsula, 
fabrica un orificio a través del surco; si ha pupado en el 
interior de la semilJa rompe la cubierta papiracea. Generalmente 
las semillas, aun después de ser dispersadas, se mantienen 
agrupadas en 4 o 5 individuos. Este agrupamiento es debido a que 
entre esas semillas se encuentra la bolsa que contiene a la pupa; 
es necesario mencionar que no siempre son separadas de la cApsula. 

El ataque a esta especie ocurre a nivel predispersión siendo 
el unico responsable Philina bicristata pues no se observaron 
otros insectos asociados a la semilla 

Nectandra ambigens. (BIake) C.K. A1Ien 
LAURACEAE. 

(32-0AL; D-5) 

Fruto: drupa, en una infrutescencia de 10 a 25 cm de largo, 
de 25 a 35 mm de largo y 23 mm de ancho, elipsoide, de color negro 
brillante y sólo una semilla por fruto. Endocarpo presente de 18 
a 28 mm de largo y hasta 20 mm de ancho, de forma elipsoidal, 
pardo amarillentos, las semillas presenta cotiledones con un color 
característico morado-rosado. Fructificaci6n: septiembre a 
noviembre. Historia de Vida : Nómada. 

De la 
semillas en 
recipientes 
humedecida, 
en el campo 

misma forma que en especies anteriores, se colectaron 
estado pre y postdispersi6n y se colocaron en los 
de plastico, con un sustrato consistente en tierra 

hojarasca y algodón hómedo. Se hicieron observaciones 
solamente en semillas dispersadas. 
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La evidenc i a en el campo no fue muy abundante por la poca 
cantidad de frutos observados; sin embargo, se reconoce que e xiste 
daño sobre las semillas, i ncluso algunas germinaban a pes ar de 
encontrarse dañadas. El daño consiste en un orificio redondeado 
de cerca de 1 mm de diAmetro y rodeado de un halo blanquecino que 
s e observó en distintas partes del propAgulo y en un gran 
porcentaje de esas semillas; al hacer un corte transversal de la 
semilla, se observó en el interior una caverna, fabricada por el 
insecto, conectada a una serie de tóneles. 

Moscas, coleópteros, mamiferos y aves, utilizan la pulpa como 
aliment o. Grandes cantidades de un coleóptero de la familia 
Scolytidae, aón no identificado (No. de ref. 32A), que se observo 
alimentAndose de los cotiledones durante su estado larvario. 
Práct icamente todos los frutos colectados poseian varios 
orif i cios, por donde emergen los insectos; cada uno de ellos mide 
aproximadamente 0.5 mm. En cada una de las semillas se observaron 
entre 2 y 3, de 10 que se puede deducir que, en general, en cada 
s emi lla hay entre 2 y 3 larvas. El adulto recorre el interior de 
la semilla desplazAndose por entre los tOneles, fabricados por 
larva s, y probablemente oviposita en el interior. Una semilla 
puede germinar cuando se encuentra dañada o cuando el insecto se 
encue ntra en su interior; la plAntula llega a sobrevivir y 
probablemente llegar a estadios posteriores . 

El ataque ocurre a nivel 
siguen alimentándose de la 
dispersadas. El daño producido 
las semillas son invadidas por 
las recorren constantemente. 

predispersión, aunque los adultos 
semilla despues de haber sido 
aparentemente es muy alto, pues 

varios insectos a la vez y estos 

Se encontró una larva de lepidóptera pero no es seguro que se 
alimente de las semillas, pues su presencia probablemente sea 
incidental. 

Nectandra globosa (Aubl . ) Mecz. 
LEGUMINOSAE. 

(107) 

Esta especie presenta un enorme parecido c on el fruto 
de Nectandra ambigens en cuanto a su forma, pero ligeramente mAs 
anchas y menos largas en los cotiledones rosados tenuemente; es 
e scasa en la zona del cerro del Vi giay mAs abundante en la zona 
de l pedr egal , al oeste de la estación. Su periodo de 
fruc tific ación es similar también a la mencionada especie. 

Se colectaron semillas maduras e inmaduras, pre y 
postdi spersión, y se colocaron en recipientes y condiciones 
simi lares a las especies anteriores. La larva y el adulto de un 
c o l e ó pt ero de la familia Scolytdae (No. ref. 107A), similar al 
e ncontrado en N. ambigens, se alimentan de los cotiledones de H. 
globosa y producen una serie de tóneles y cavernas dentro d~ la 
s emil la que en ocasiones terminan con ella. __ Beatriz Córdova 
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(1985), reporta un escol!tido ~limentAndose de esta ~ltima y el 
daño por ella mencionada parece ser el mismo: un orificio 
redondeado rodeado por un haz blanquecino. 

También se encontró que la larva de un Curculionido 
(Heilipus sp. # 1, No. de Ref. 107-B) se alimenta de la semilla. 
Este insecto después de 8 semanas aproximadamente emerge y 
unicamente se relaciona con la semilla en estado larvario, 
mientras que el escolitido, ademA s lo hace en estado adulto. 

Se observó que el curculionido, s610 se alimenta de una 
semilla, mientras que el escol!tido lo hace de varias, mudandose 
constantemente de semilla . Sin embargo, tanto el curculionido 
como el escolitido pueden alimentarse simultaneamente de la misma 
semilla, ya que el curculionido generalmente no termina con ella; 
el resto puede ser ocupado por el escolitido. No se observo que 
el gorgojo se desarrollara en ausencia del escolitido, en cambio 
el escoltido se alimenta de la semilla a pesar de la ausencia de 
curculionido. 

Una semilla de N. globosa soporta solo una larva de 
curculionido, pero el numero de escolitidos es indeterminado. No 
se encontraron insectos asociados a la pulpa, pero probablemente 
larvas de Diptera y otras familias de coleopteros aprovechan este 
recurso. El gorgojo ataca a la semilla en estado predispersión, 
mientras que el escolitido lo hace en postdispersión; ambos 
emergen una vez que ha sido dispersado el fruto. 

En el campo se observaron una gran cantidad de semillas 
perforadas, dicho orificio es el que fabrica el escolitido y aUn 
as! las semillas germinan rApidamente. Se encontraron algunas 
plantulas con los cotiledones y estos se encontraban aun con las 
perforaciones mencionadas. 
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Omphalea oleifera 
EUPHORBIACEAE. 

Hemsl. 
"Corcho" 
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(101 ) 

Fruto: baya de 40 a 50 mm de largo y 50 a 60 mm de ancho, 
con dos y hasta cuatro semillas (3) por fruto, son subglobosas y 
ligeramente aplanadas, triangulares al corte transversal, y de 
color grisaceo, miden entre 20 y 30 mm. Fructificaci6n: entre 2 
y 3 veces en el año, en períodos irregulares. Historia de Vida: 
Nómada. 

Se colectaron frutos maduros e inmaduros y semillas 
separadas de la pulpa y se colocaron en recipientes de plástico. 
Se observó que la pulpa que rodea a las semillas es visitada 
ampliamente por coleópteros de diversas familias , · pero 
principalmente dípteros de la familia Stratiomyidae. El 
coleóptero Onthophagus rhinolophus Har (No. ref. 101-A, 
determinado por M. A. Morón ) de la , familia Scarabaeidae , un 
insecto típicamente copr6fago, fabrica su nido con restos de 
excretas animales (Moron, 1979), fue visto en forma muy 
abundante, probablemente alimentandose de la pulpa de ~ 
oleifera, lo que hace suponer que quizá sea utilizada para la 
fabricación del nido y eventualmente alimentar a la larva. En 
ningun momento se observaron huevecillos ni larvas de esta 
especie sobre la pulpa . La invasión de O. rhinolophus sobre la 
pulpa de O. oleifera ocurre a nivel postdispersión. Las moscas 
que intervienen se alimentan de la pulpa facilitando la llegada 
de pat6genos y la pudrici6n del fruto. Estos insectos utilizan 
a las semilla si se encuentra en estado de pudrición. 

Paullinia pinnata L. 
SAPINDACEAE. 

(125-0AL¡ D-3) 

Frutos: capsulas ampliamente acorazonadas, de 2 a 4 cm de 
longitud, redondeadas a truncadas y abruptamente acuminadas en el 
ápice ; la punta de la base gradualmente estipitada, de color 
rojo, que rodea a tres semillas al corte transversal. Las 
semillas, normalmente tres en cada cápsula, son de forma 
elipsoide, de 1 a 3 cm de largo, negras, brillantes, parcialmente 
cubiertas por un arilo blanco . Fructificaci6n: febrero y marzo. 
Historia de Vida: Bejuco. Las semillas han sido reportadas como 
t6xicas por Standley (1928). 

Se colectaron semillas maduras y dispersadas, a la sombra 
del progenitor y se colocaron en recipientes de plAstico 
cubiertos por una malla fina. Se hicieron observaciones de campo 
en busca de evidencias de daño o presencia del agente causal del 
daño. 

Las semillas al madurar y caer al suelo, no muestra~ 1 
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evidencias de daño; sin embargo, dos meses después la semilla 
muestra señales de que en el interior existe una larva que se 
alimenta de los cotiledones al aparecer pequeñas perforaciones 
sobre la testa de la semilla, con reducidas cantidadaes de 
desechos asomándose por el orificio. Al abrir la semilla la 
larva se encuentra en el interior, lo que hace suponer que la 
invasi6n ocurre a nivel predispersibn. 

La larva que inequivocamente se alimenta de la semilla 
(Stereodermus sp. #1, No. ref. 125-B), fabrica una serie de 
tüneles en los cotiledones quedando unicamente la testa. La 
larva, perteneciente a la familia Brenthidae, sólo se alimenta de 
una semilla y no se traslada a otra; en cada una de ellas sólo se 
observó una larva. El arilo no es utilizado, pero es una fuente 
de patógenos que provocan la pudrición del fruto. Los pat6genos, 
generalmente hongos, provocan la muerte de un gran nümero de 
larvas y pupas; debido a ello no se obtuvo ningdn adulto, pues 
todas murieron antes de llegar a ese estado. 

La larva de una palomilla (no. ref. 125-A), fue observada 
recorriendo las semillas, pero no fue posible ver si se alimenta 
de ellas. 

Moscas en estado larvario, de la familia Drosophilidae 
invaden a las semillas en estado postdispersión, y generalmente 
lo hacen cuando el fruto se encuentra en pudrición. 

En resumen, el principal ataque es llevado a cabo por las 
larvas de bréntidos y ocurre a nivel predispersión. Los otros 
insectos visitan a las semillas unicamente en estado 
postdispersión y no estAn relacionadas con la semilla. 

Los insectos de la familia Brenthidae generalmente vive bajo 
los troncos o ramas de arboles muertos por lo que la relacibn de 
Stereodermus con P. pinnata puede ser incidental ( Ch. O'Brian, 
como pers.) 

Pimenta dioica L. 
(100) MYRTACEAE. "patololote" 

Frutos: bayas de 9 a 12 mm de largo y de ancho, verde 
amarillentas y negruzcas, subglobosas, aplanadas en el ápice, 
cáliz persistente y 1 a 2 semillas por fruto, de 5 a 6 mm de 
largo y 4 a 5.5 mm de ancho, verdosas y semiesféricas. 
Fructificación: noviembre a diciembre. Historia de Vida: 
Tolerante a la sombra. 

Las observaciónes de campo no mostraron "evidencias de daño 
ni presencia de insectos asociados en las semillas de esta 
especie. 



Pithece1lobium arboreum (L.) Urban 
LEGUMINOSAE. 

(21-0AL; D-4) 
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Fruto: vaina de 6 a 15 cm de largo y de 1 a 2 cm de ancho, 
de color rojo en el exterior y de color crema por dentro, 
retorcida y arrugada, con pubescencia de color pardo y de 12 a 15 
semillas por fruto que miden de 1 a 1.5 cm de largo y 1 cm de 
ancho, de forma elipsoide, negras, brillantes y péndulas del 
fruto por medio de un funiculo blanco. Fructificación: mayo a 
julio. Historia de Vida: nómada. 

Se colectaron semillas dispersadas, a la sombra del 
progenitor y semillas no dispersadas, las cuales fueron colocadas 
en recipientes de plastico. 

Un alto porcentaje de las semillas colectadas en dispersion 
mostraron un daño evidente, pero el insecto responsable ya habia 
emergido de ellas; se escogieron y separaron las menos dañadas 
con el fin de observar los posibles agentes causales. En los dos 
tipos de semillas, pre y postdispersión, se desarrollaron 
palomillas (No ref 22-A, no identificadas), que emergieron 
después de cuatro semanas de cultivo. 

Las palomillas invaden las semillas en estado predispersión 
y es probable que ésta invasión ocurra aún antes de la formacion 
del fruto, pues tambien se desarrollaron en semillas inmaduras. 
Una larva se desarrolla en una semilla, pupando dentro de ella; 
sin embargo muchas de las larvas salieron del fruto y puparon ' 
fuera; al emerger produce un orificio de salida con los bordes 
redondeados, Muchas de las semillas depredadas ~erminaron aunque 
murieron poco tiempo después y la larva prosiguió su desarrollo. 
La vaina no es utilizada por las larvas, pues se alimentan 
unicamente de la semilla, 

Las semillas dañadas, son presa facil de patógenos y ésta es 
la principal causa de muerte entre las que han germinado. En 
estas condiciones las moscas y coleopteros de las familias 
Staphylinidae y Buprestidae respectivamente, concurren 
abundantemente. Al parecer mamimeros (roedores) y aves, se 
alimentan de las semillas, pues se observó una alta remocibn en 
las inmediaciones del arbol progenitor. 

Platymiscium pinnatum Jacq. 
LEGUMINOSAE. 

(70; S.S.C. # 

Frutos: vainas, miden de 6 a 9 cm de largo y de 2 a 4 cm de 
ancho, pardo claras, lustrosas, aplanadas y muy quebradizas, con 
el caliz persistente y con una semilla por fruto. Las semillas 
son de 2 a 3 cm de largo y de 1 cm de ancho, reniformes, 
aplanadas, pardo amarillentas y brillantes. Fructificación: mayo 
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y junio pero no lo hacen anualmente. Su sindrome de dispersión 
es anemocoria. Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron vainas en pre y en postdispersión y se 
colocaron en recipientes de plastico. Las vainas y las semillas 
colectadas presentaban evidencia de daño y los dos meses 
emergieron lepidopteros adultos (No. ref . 70-A) que se alimentan 
totalmente de la semilla; se observó una sola larva por cada 
semilla y al momento de emerger fabrica un orificio. de contornos 
irregulares, sobre la testa. Es posible encontrar otros insectos 
asociados a la semilla, como coleópteros de la familia 
Staphyllinidae y moscas de la familia Drosophilidae. Estos 
insectos estan relacionados con los desechos de la palomilla y de 
la semilla en putrefacnión. 

La palomilla pupa en el interior de la vaina ocupando el 
espacio de la semilla y aparentemente la testa protege a la larva 
o a la pupa. El tiempo utilizado en el estadio de pupa es de 7 
semanas. 

Es muy evidente el daño producido a esta especie ya que un 
alto porcentaje de semillas colectadas estaban invadidas. En el 
campo sucede lo mismo, practicamente todas las semillas 
producidas presentaban daño. El ataque a P. pinnatum ocurre a 
nivel predispersión; sin embargo, en la mayoria de los casos la 
palomilla emerge hasta que la semilla a sido dispersada. 

La vaina no presenta marcas externas que pongan en evidencia 
la presencia de una larva en la semilla, aunque en el momento en 
que la larva se encuentra muy desarrollada la testa papiracea se 
torna translucida y puede verse a simple vista que la semilla 
esta invadida. 

Pleurantodendron lindenii (Turcz.) Sleumer (123-0AL; D-5) 
FLACOURTEACEAE. 

Frutos: bayas en una infrutescencia de 5 a 15 cm de largo, 
que miden 7 a 8 mm de largo y 6 a 7 mm de ancho. de color blan~o 
amarillento, globosa y pubescente. Presenta una semilla por fruto 
que miden de 5 a 6 mm de larp.o y de ancho, p.lobosas, de color 
verde a pardo amarillentas, con el endospermo presente. 
Fructificación: octubre a noviembre (enero). Historia de Vida: 
Nómada. 

Se colectaron semillas en estado pre y postdispersion y 
fueron colocadas en recipientes de plástico. No se encontraron 
evidencias de daño ni presencia de algün insecto que se 
alimentara de la semilla. Se observaron grandes cantidades de 
pequeñas moscas de la familia Drosophilidae asociadas al fruto en 
estado postdipsersión, pero no a la semilla. En la mayoria de 
los casos los frutos son invadidos por patógenos, principalmente 
hongos, y muchas semillas mueren debido a estos. 
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Poulsenia armata (Miq.) Standl. 
MORACEAE. .. Agua"toso" 

(l06-0AL; D-5) 

Fruto: infrutescencia de 2 a 3 cm de largo y mAs o 
redondeada-esférica, de color gris - verdosa a pardo obscura, 
a 17 semillas, correspondiendo cada una de éstas con una 
individual. Las semillas de 5 al0 mm de largo y de 4 a 7 
ancho, elipsoides, amarillo pAlidas. Fructifición; mayo a 
(octubre). Historia de Vida: Nómada. 

menos 
con 9 
drupa 
mm de 
junio 

Se colectaron frutos maduros e inmaduros, en estado pre y 
postdispersi6n y fueron colocados en recipientes de plAstico. 
No se observó ningan daño ni insectos asociados a las semillas; 
sin embargo, el unico daño apreciable que se observó en la fruta 
es producida por moscas y coleopteros, en estado adulto, sin 
relacionarse con la semilla. Hay que hacer menci6n que la 
semilla de P. armata son extremadamente duras. . 

Pouteria campaechiana (H.B.K.) Baehni 
SAPOTACEAE. "Sapo1~e niño". 

(122) 

Frutos: bayas de 35 a 60 mm de largo y de 25 a 40 mm de 
ancho, de color pardo, con manchas pardo amarillentas, 
glabrescente, con el cAliz persistente. Presenta de una hasta 
cinco semillas por fruto, aunque excepcionalmente se observaron 
hasta nueve. Cada una de las semillas mide entre 20 y 25 mm de 
largo y de 10 a 15 de ancho, de color pardo, brillante, de forma 
elipsoidal, con una cicatariz del hilio lateral recorriéndola a 
todo lo largo de la semilla; dicha cicatriz mide de 7 a 12 mm de 
ancho y es de color blanco amarillenta. Fructificaci6n: octubre 
y noviembre. Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron frutos en estado predispersión y no se 
observaron evidencias de daño, as1 como tampoco insectos 
asociados. Tambien se colectaron frutos en postdispersión y se 
separaron los semillas de estos. En este ultimo caso se 
observaron moscas de la familia Tephritidae del género 
Anastrepha sp. que en estado larvario se alimentan de la pulpa de 
P. campechiana. En ningun caso se observo que se alimentaran de 
las semillas. Coleópteros adultos de la familia Staphylinidae se 
alimentan igualmente de la pulpa.· En la pulpa se desarrollan una 
gran cantidad de larvas hasta llegar a pupa, haciendolo en la 
tierra u hojarasca; despues de cuatro semanas emergen como · 
adultos. Moscas en estado larvario de la familia Stratiomyidae 
( Di ptera), también se alimentan exclusivamente de la pulpa. La 
f r uta pronto se descompone y es rApidamente invadida por 
pAtogenos. Los insectos que se relacionan con esta especie lo 
hacen a nivel postdispersión. Es muy probable que las semillas 
sean utilizados por mamlferos y aves pues se observaron en el 
campo gran cantidad de frutos cuyas semillas hablan 
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desaparecido . La especie Anastrepha sp. es la unica mosca que 
evidentemente se alimenta de la pulpa, mientras que las moscas 
estratiomidas lo hacen cuando el fruto esta en- pudrición. 

Pouteria sapota (Jacq.) H. E.Moore & Stearn. (54) 
SAPOTACEAE. "Mamey!l . 

Frutos: bayas de 10 a 20 cm de largo y de 7 a 10 cm de 
ancho, parda, elipsoide, con ndmerosas escamas pequeñas que le 
dan una textura aspera y con una y hasta cuatro semillas por 
fruto de 6 a 10 cm de largo y de 3 a 5 cm de ancho, de color 
negro, elipsoide, lustrosa, con una muy evidente cicatriz del 
hilio que la recore longitudinalmente, con 14 a 26 mm de ancha. 
Fructificación : mayo hasta agosto. 

Se colectaron frutos en estado pre y en postdispersión que 
fueron colocados en recipientes de plastico. No se observaron 
marcas externas al fruto que evidenciara la presencia de insectos 
en el interior de éste; sin embargo en frutos postdispersion se 
observan manchas oscuras y ablandamientos que se relacionan con 
la presencia de larvas. Moscas de la familia Stratiomyidae, 
Drosophilidae, Tephritidaae y pequeños coleopteros adultos de 
diversas familias se ' alimentan de la pulpa de P. sapota en 
estado postdispersión. No se obsservaron insectos asociados a la 
semilla . Pupas de mosca de la familia Stratiomidae se 
observaron en el interior de la semilla que se encontaba en 
descomposición, pero no se alimentan de ella. Anastrepha ludens 
s e alimenta de la pulpa abundantemente dejando en muchas 
ocasiones las semillas desnudas o desprovistas de la pulpa que 
les rodea. Los coleópteros solamente se alimentan de la pulpa de 
esta especie en estado adulto, nunca lo hacen en estado larvario. 
Todos los insectos mencionados arriba invaden la fruta en 
postdispersión. QuizA en algunos casos A. ludens invada a los 
frutos en estado predispersión, pero en general lo hace una vez 
que los frutos han sido dispersados. 

Pseudolmedia oxyphyllaria Donn. Sm. 
MORACEAE. "Tomatillo" 

(7-0AL; D-5) 

Frutos: drupas de 1 a 2 cm de largo y de 1 a 1.5 cm de 
ancho, elipsoides, de color anaranjado intenso a roja, brillantes 
y pubescentes, bracteas persistentes y con una semilla por fruto. 
La semilla de 1 a 1.5 cm de largo de de 1 a 1 . 2 cm de ancho, 
esféricas de color blanco amarillentas, con pequeñas manchas 
pardas; presenta una· cicatriz del hilio recorriendo 
aproximadamente la mitad de su perimetro. Fructificaci6n: abril 
a mayo. Historia de Vida: nómada. 
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El mismo procedimiento de colecta y tratamiento de las 
semillas seguido con otras especies, se siguió con ésta. Las 
observaciones de campo permitieron ver que avispas, de familia 
ann no determinada (No. ref. 7-A), atacan al fruto de~ 
oxyphyl l aria estando éste inmaduro; puntos oscuros muy pequeños 
sobre el fruto indican que puede estar invadido, pues no siempre 
los puntos mencionados se relacionan con la presencia de una 
larva en el interior. Al momento de que las avispas pican el 
fruto brota una pequeña gota de resina blanca, que al secar 
presenta un color ambar. En general, las avispas no invaden la 
semilla sino unicamente la pulpa, que tambien en visitada por 
Dipteros de la familia Drosophilidae y coleópteros de divers a s 
familias, pero en estado postdispersión. La invasión de avispas 
ocurre en predispersión; en muchas ocasiones la fr~ta inmadura 
ya invadida cae del arbol, lo que provocaba la muerte rapida de 
estos insectos . 

Se observaron larvas, a l parecer de curculionido, en el 
int erior de la semilla cuando el fruto practicamente ha madurado, 
pero no se obtuvo ningnn adulto. Esta larva produce un daño 
poco importante en el total de semillas, pues de 50 semillas 
maduras colectadas sólo 5 estaban dañadas . Este insecto ataca a 
la semilla en estado predispersión y se observo sólo una larva 
por semi l la. La larva no se traslada a otras semillas y pupa en 
el interior del fruto, después de cierto tiempo emerge como 
adulto fabricando un orificio en la testa de la semi l l a. Aunque 
no se obtuvo ningnn adulto, es probable que se trat a de un 
curcu l ionido, pues se observaron en el campo semillas que 
presentaban el orificio de salida similar al que producen estos 
insectos en otras especies ; ademas la larva es muy similar a las 
de otras especies de curculionidos y pupan en el interior de la 
semilla como muchas especies de gorgojos. 

Cuando ha sido dispe rsado, hormigas de diversas especies se 
alimentan del fruto, sin tocar a la semilla. Los cole6pteros y 
dipteros que se relacionan con e l fruto lo hac en a n ivel 
postdispers i ón, y en ningnn momento se relacionan con la semil l a . 
Las larvas de curculionido observado son el ónico insect o que se 
al i menta exclusivamente de la semilla . 

Psychotria chiapensis Standl . 
RUB I ACEAE . 

(95) 

Frut os: baya de 12 a 17 mm de l argo y de 7 a 11 mm de ancho, 
negra, bril l ante, esféri ca a elipsoide, al secar con un mucrón 
apical, cilíndrico de 1 a 1 . 5 mm de largo. Cada baya presenta 
dos s e mi l las, que miden entre 11 y 14 mm de largo y 8 a 12 mm de 
ancho, de color verde negruzcas, semiesféricas con la porcion 
dorsal 4 - 6 sulcada. Endospermo presente. Fructif icación: 
diciembre a enero. Historia de Vida : Tolerante a la sombra. 



Psychotria faxlucens Lorence & Dwyer 
RUBIACEAE . 

(81) 
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Frutos: bayas que miden de 16 a 22 mm de largo y 10 a 15 mm 
de ancho, de color negro, elipsoide brillante y con 2 semillas 
por fruto. Las semillas miden entre 15 y 17 mm de largo y 8 a 9 
mm de ancho de color blanco amarillentas, hemiesféricas, 
ligeramente 3-4 sulcadas por su parte dorsal. Fructificacibn: 
julio hasta octubre. Historia de Vida: Tolerante a la sombra. 

Psychotria simiarum Standl. 
RUBIACEAE. 

(41) 

Frutos: bayas que miden entre 4 a 10 mm de largo y 4 a 7 mm 
de ancho, azul oscura, subglobosa a globosa brillante y con dos 
semillas por fruto de 5-6 mm de largo, 3-4 mm de ancho, pardo 
azulosas, hemiesféricas. Endospermo presente. Fructificación: 
septiembre a octubre. Historia de Vida: Tolerante a la sombra. 

Las semillas de las tres especies anteriores de Psychotria, 
fueron colectadas y sometidas a los procedimientos mencionados en 
otras especies y en ninguno de los casos se observaron insectos 
ni daño asociado a ellos, sin embargo existe una evidente 
remoci6n debida probablemente a mamlferos y aves. David Lorence 
(com. pers.), especialista en la taxonomia de la familia 
Rubiaceae, menciona que ha observado gran cantidad de insectos 
asociados a las semillas en P. faxlucens en distintas 
localidades, incluso en los Tuxtlas; supone que en otras especies 
de este género también halla insectos asociados a las semillas. 

Una revisión mas exhaustiva y cuidadosa con estas especies, 
probableimente muestre el grado de depredación que sufren las 
semillas por los insectos. 

Quararibea funebris (Llave) Vischer 
BOMBACACEAE. 

(115-a-OAL; D-5) 

Fruto: diclesio de 24 a 35 mm de largo y 23 a 26 mm de 
ancho, elipsoide, de color pardo verdoso'a verde amarillento, con 
1 o 2 semillas por fruto de 17 a 18 mm de largo y 15 a 18 mm de 
ancho, hemisférica y ligeramente fibrosa en su superficie. 
Fructificaci6n: octubre a enero (septiembre). Historia de VIda: 
Tolerante a la sombra. 

Se colectaron frutos en pre y postdispers16n y se colocaron 
en recipientes y bolsas de plastico con el fin de observar y 
permi ir el desarrollo de insectos asociados a la semilla. ~ 
funebris es una especie que se confunde fAcilmente con ~ 
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guatemalteca, sobre todo cuando la primera es aón inmadura. Es 
una especie muy visitada por diversos grupos animales, pues es 
evidente el daño producido por aves y mamiferos. 

Los frutos que aun no han sido dispersados presentan 
perforaciones producidas por larvas de lepidóptero (No. ref. 
115-E), estA larva sale de la semilla antes de madurar. Aunque no 
se observó la emergencia de las larvas, posiblemente esta se 
descuelge con ayuda de la seda para después pupar entre la 
hojarasca del suelo. La gran mayoria de los frutos en el Arbol, 
presentaron al menos una perforación; practicamente todas las 
semillas son invadidas en estado predispersión y muy 
probablemente lo haga durante la floración. Se observaron 
frutos hasta con tres perforaciones que presentan distintos 
diametros, pero todos son fabricados por la misma especie. Hay 
frutos que presentan una o dos semillas, pero en el caso de que 
sean dos semillas, no siempre las dos estan invadidas. En cada 
propágulo se detectaron hasta dos larvas como mAximo, y en muchos 
casos una larva se traslada de una semilla a otra en el mismo 
fruto aunque no sean comidas completamente. Lo anterior ocurre 
cuando sólo hay una larva. Se detectaron frutos que presentaron 
hasta a 3 larvas. 

La palomilla invade a Q. funebris en estado predispersibn, y 
en muchas ocasiones sale de la semilla todavia en ese estado y en 
otras sale de la semilla cuando ha sido dispersada. 

Un curculionido en estado larvario (Conotrachelus sp. # 1 
con el No. ref. 115-E ), se alimenta de la semilla cuando aun no 
ha sido dispersada y emerge como adulto cuando la semilla ya fue 
dispersada. A diferencia de la palomilla, pupa en el interior de 
la semilla y su ataque no es tan numeroso ni evidente. Este 
insecto fue localizado en solo cinco semillas de 50 colectadas. 
Al cabo de aproximadamente 12 semanas, el curculionido emerge y 
fabrica un orificio entre las fibras que rodean a los 
cotiledones. Externamente no hay evidencias de que una semilla 
haya sido invadida por este insecto. Cada larva de este insecto 
se desarrollo en presencia de la palomilla y no se encontraron 
adultos que se hayan desarrollado en ausencia de ésta. En los 
casos observados sólo existia una larva de la palomilla. 
Hymenopteros no identificados (No. ref. 115-B), se encontraron en 
frutos en postdispersion, sin embargo no se sabe si efectivamente 
se alimenten de la semilla, pues se les encontro sólo en estado 
de pupa entre los intersticios del diclesio y probablemente estos 
estén relacionadas con los insectos depredadores de las semillas 
parasitandolos. 

Larvas de mosca de la familia Tephritidae (No. ref. 115A), 
se encuentran asociada con el fruto. Las larvas de estos insectos 
no se alimentan de la semilla , sino de los restos de materia 
órganica que se depositan en los intersticios y huecos del 
diclesio . Posteriormente pupa en esos sitios y al cabo de 
aproximadamente 3 semanas emerge como adulto. Este insecto 
invade al fruto en estado postdispersión y no se relaciona con la 
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semilla. De la misma forma, coleópteros de diversas familias 
invaden esta especie para alimentarse de restos de materia 
organica sin tocar la semilla, a menos que se encuentre en estado 
descomposición. 

Los insectos asociados a la semilla para esta especie son 
abundante, que la hacen una de las más depredadas; ademas es muy 
importante la participación de aves y mamiferos que son tambien 
muy abundantes. 

En resumen, Q, funebris es una especie que es invadida en 
estado pre y postdlspersión: preferentemente los mamiferos atacan 
a los propágulos ya dispersados, mientras que las aves y los 
insectos curculionidos y palomillas lo hacen en los inmaduros y 
no dispersados. 

Quararibea guatemalteca 
BOMBACACEAE. 

(Donn. Smith ) Standl. (115-b-OAl; 
D-5) 

Fruto: diclesio que mide de 2 a 3 cm de largo y de 1 a 2 cm 
de ancho, elipsoide a esférico, de color verde grisáceo, caliz 
acrescente y con una semilla por fruto. Las semillas son de 18 a 
12 mm de largo y 4 a 6 mm de ancho, elipsoide, lisa, verde 
grisácea y ligeramente fibrosa en la superficie. El fruto de 
ésta especie es muy similar a el de Q. funebris pues incluso se 
le llegó a colectar como esa especie. Se siguio el mismo 
procedimiento de colecta y cultivo de insectos asociados al 
propagu]o utilizado en la especie anterior, y se detectaron dos 
especies alimentándose de la semilla. 

Un curculionido (Chelotonyx sp. # 1 con el No. de ref. 
115C-b y 115-g) se alimenta de la semilla y produce daño similar 
al que hdce en esa otra especie ]a larva del curculiónido. Esta 
larva presenta practicamente el mismo comportamiento de la de la 
otra especie, sin embargo el estRdo de pupa dura en éste caso 
hast- 11 semanas. El orificio que produce el insecto adulto al 
emerger es sjmilar en ambos casos; el insecto invade la semilla 
en estado disperFión, cuando el fruto es aOn inmaduro, y emerge 
como adulto antes o despues de la dispersión. La palomilla 
observada en Q funebri~ ataca también a esta especie y el 
compurtarniento y daño son similares. 

Igualmente 
Staphylinidae y 
la semilla. 

se detectaron coleópteros de la familia 
Buprestidae asociados básicamente al fruto , no a 

En esta especie, la depredaci6n no es tan intensa, pues se 
encontraron un menor nómero de semillas invadidas . 



Rbeedia edulis (Seem.) Triana & Plancho 
GUTTIFERAE. 

(50 ) 
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Fruto: baya de 50-65 mm de largo y 40 a 60 mm de ancho, 
amarilla, elipsoide, lisa, con el mesocarpo blanco y oon 1 y 
hasta 4 y 5 semillas por fruto, de 30-45 mm de largo y de 16 a 21 
mm de ancho, elipsoides,· ligeramente triangulares, pardas. No 
presenta endospernlo. Fruc'tif icación: agosto a septiembre 
(noviembre). Historia de Vida: 

Se colectaron solamente frutos inmaduros y se colocaron en 
bolsas de plástico suspendidas de un cordel, "semejando" su 
per~anencia en el arbol progenitor. 

Previamente se observaron evidencias de daño sobre los 
frutos, consistentes en manchas y picoteo s , que probablemente son 
producidas por insectos. Se hicieron cortes del fruto y en 
ningón caso se observó daño en las semillas ni en el mesocarpo. 
Sin embargo, insectos hymenopteros de la familia Eurytomidae (No. 
ref. 50-A), emergieron a través de un orificio fabricado en el 
mesocarpo, dentro del cual la avispa habla pupado. Se pudo 
observar un camino o tunel trazado desde la semilla hasta el 
exterior, lo que hace suponer que las avispas se alimentan de la 
semilla en estado larvario. Evidentemente el ataque o invasibn 
ocurre a nivel predispersión y emerge en estado postdispersibn. 

En cada semilla se desarrolla unicamente una larv~, y no 
todas las semillas son invadidas, pues de 4 semillas que se 
presentan en el fruto, sólo 2 estaban invadidas. La semilla 
invadida sólo ' se puede reconocer por el sitio que ocupaban, pues 
es comida por completo. La larva ingresa al estadio de pupa en 
el mesocarpo y al parecer emerge despues de 4 semanas. No se 
observaron otros insectos asociados a la semilla, pero en el 
fruto se desarrollan moscas y concurren gran cantidad de 
coleópteros de diversas familias que no utilizan la semilla para 
su alimentación. 

Rollinia jimenezii Saff 
ANNONACEAE. 

(112) 

Frutos: drupas en una infrutescencia de 2 a 5 cm de largo y 
de 3 a 6 cm de ancho, amarilla, piriforme, con los frutos 
individualaes, drupas unidas al eje floral, con una escama por 
fruto que al secar se vuelve dura y punzante, reflexa y de color 
negruzcas, con 50 a 60 semi llas por infrutescencia y semillas de 
10 a 25 mm de largo y de 6 a 7 mm de ancho, piriformes, de 
triangula'res a cuadruangul ares en sección transversal, con el 
ápice truncado, de color negro y pardas al secar. Presenta 
endospermo ruminado. Fructificación: agosto a septiembre. 
historia de Vida: Nó~ada. 
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Se colectaron frutos en predispersión y postdispersión y se 
colocaron en condiciones similares a las mencionadas en otras 
especies. En el campo sólo se observó la presencia de insectos 
relacionados con el fruto en descomposición y en ningón caso 
asociados a las semillas En los recipientes de plAstico 
tampoco se tuvo evidencia de daño sobre las semillas, unicamente 
sobre la pulpa donde se desarrollaron moscas de la familia 
Stratiomyidae y coleópteros de la familia Staphylinidae y otros 
no identificados. 

La invasión del fruto ocurre a nivel postdispersion, y 
prActicamente todos los frutos son invadidos por esos insectos, 
que en realidad se alimentan del fruto en descomposición. 

Roupala montana Aubl. 
PROTEACEAE. 

(85i G. Ibarra # 2652) 

Fruto: cApsula de 5 a 6 cm de largo y de 1.5 a 2 cm de 
ancho, pardo-verdoso, glabrescente, con cuatro a seis semillas 
por fruto de 1.5 a 3 cm de largo y un poco menos de 1 cm de 
ancho, de color pardo y aladas. Exixte confusión en la identidad 
de esta especie, pues se le ha confundido con R. borealisi sin 
embargo, se cuentan con ejemplares de herbario, de los Arboles 
donde se colectaron las semillas. Fructificación: septiembre a 
diciembre. Historia de Vida: Tolerante a la sombra. 

Se colectaron unicamente frutos en estado predispersion, 
pues como las cápsulas son dehiscentes y abren en el Arbol es 
dificil localizar las semillas ya dispersadas. Sin embargo, en 
los frutos colectados se observaron evidencias de daño, 
consistentes en pequeños orificios sobre la capsula, asociados 
con la presencia de larvas en el interior de la propia cApsula, 
que se alimentan de las semillas ah! contenidas. 

El insecto observado, un curculionido ( Apion latipes Sharpi 
No. de ref. 85-A), invade en estado predispersi6n. La larva se 
puede alimentar de una sola semilla, aunque en ocasiones lo hace 
de dos contiguas; la cApsula sólo permite la entrada de una sola 
larva; de ~IlAt.ro .:l ~~i ~ ~~mi 11.9!=: qll~ t.; ~n~ ~,9(1.:l ~Apsula, 

sobreviven de dos a cinco. No todas las cápsulas son invadidas; 
un alto porcentaje de ellas no presentaron evidencias de daño, de 
10 cápsulas sólo 3 presentaron una larva en su interior, por lo 
que se puede decir que la depredación de semillas no es muy 
fuerte para R. montana. Es muy probable que los adultos emergan 
antes de que sean dispersadas las semillas; sin embargo, en el 
cultivo emergieron despues de que la capsula se abriera. No se 
observaron otros insectos asociados a la semilla. 



Q~dus saponaria L. 
SAPINDACEAE. .. J abonci 110" 

(11-0AL; D-5) 

87 

Frutos: bayas agregadas en grupos de dos a tres, o 
sol i tarias; de 1 a 1.5 cm de diámetro, verde amarillentas a pardo 
amarillentas, brillantes, carnosas, con el mesocarpo mucilaginoso 
de un fuerte sabor a jabón, con una semilla por baya, globosa, 
pla na en la base, de 8 a 10 mm de diametro, negras. 
Fructificación: abril y mayo (junio). Historia de Vida: 
Tolerante a la sombra. El fruto al contacto con el agua y 
f r otAndolo es usado para lavar ropa o para la pesca, pues al 
agr egarse a los cuerpos de agua los peces mueren por asfixia (S. 
S i naca, como pers.) 

Se colectaron semillas en estado pre y postdispersi6n y se 
colocaron en recipientes de plastico cubiertos por una malla 
fina . Las observaciones de campo permitieron ver evidencias de 
daño sobre las semillas consistentes en orificios de emergencia 
de tamafio considerable, un tercio ,de la semilla es ocupada por el 
orificio de salida y el mesocarpo mucilaginoso no estA presente. 
Este mesnr.~rp() m1]~il ."Igin()~f) c:;rv", ~'" ~lim",nt,0 y pArR una 
palomilla (No. ref. l1-B). El mesocarpo seca en pocas semanas y 
después la larva entra en el estado de pupa; después de 9 semanas 
la palomilla emerge. Se observ6 que en cada fruto se pueden 
alojar hasta dos lRrvA~ ri", ~~~'" inC:"'~~0. p",ro no ~orios los frutos 
se encontraron invadidos por la palomilla. El ataque ocurre a 
nivel predispersión, y el adulto emerge cuando el fruto ha sido 
dispersado. 

Un coleóptero de la familia Cerambicidae, Leptostylus sp. 
aff. L. al..bescens HaJnAm::ln (nn+.nrmin.'1nn nnr. R.A. Terron, No. de 
ref. l1-A). fue observado alimentándose de las semillas de ~ 
saponaria. Este insecto es el responsable del daño mas evidente 
en ellas, ya que prácticamente toda la semilla es utilizada para 
su desarrollo dejando sólo la testa. La larva es depositada en 
estado predispersión y emerge en estado adulto cuando ya ha sido 
dispersado el fruto. Pupa en el interior de la semilla y al cabo 
de 10 semanas emerge como adulto. Solo una larva se alimenta de 
una semilla pues no se traslada a otras . No todas las bayas 
presentan daño (de 50 frutos colectados, 20 presentaron una 
larva) . La existencia de una larva en el interior de la semilla 
se hace evidente por la presencia de un manchado sobre la 
superficie del mesocarpo. Tanto la palomilla como Leptostyl~ 
~ aff. L. albescens se relacionan con la fruta en estado 
predispersión. 

(No. ref. 11-e), estan 
especie; sin embargo, al 

observaron larvas de 
estado larvario, pero no 
avispas responsables de 

ocurra también en estado 

Hymenopteros aun no determinados 
relacionados con el fruto de ésta 
parecer son parasitoides, pues se 
lepidóptero invadidas por parasitos en 
se conprobo que fueran exactamente las 
ello. Es muy probable que su invasi6n 
predispersión. 
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Sapranthus microcarpus (Donn. Sm.) R. E. Fries (42-0AL; D- 3 ) 
ANNONACEAE . 

Frutos: drupas individuales de 2 a 4 cm de largo y de 1.5 a 
2 cm de ancho, cilindricos, con el pericarpio duro, pardo verdoso 
a negruzco, menudo pubescente y con cuatro a ocho semillas por 
fruto. Semillas de 7 a 9 mm de largo y 7 a 9 mm de ancho, 
discoides y pardas, con la superficie marcada con numerosas venas 
y una cicatriz lateral. Endospermo ruminado. Existe una gran 
diversidad en la producción de frutos, pues se observaron arboles 
que producen hasta 15 frutos y arboles que producen una cantidad 
muchas veces mayor. Historia de Vida: Tolerante a:la sombra . 

Se colectaron semillas en estado predispersion y 
postdispersión y se colocaron en los recipientes de plástico. 

Se observaron evidencias de daño en los fruto s que aun se 
encontraban formando parte del progenitor: un orificio de 2 mm de 
diámetro sobre la pared del pericarpio. Ese orificio conduce 
hasta las semillas . La larva de una palomilla (No ref. 42A) se 
alimenta de las semillas de S. microcarpus y pupa en e l interior 
del fruto . La larva utiliza dos semillas contiguas. En cada 
fruto es posible observar un maximo de dos larvas, y cada larva 
se alimenta de dos semillas normalmente, dejando unicamente la 
testa. La invasi6n ocurre a nivel predispersi6n, pero e l insecto 
emerge ya sea en pre o en postdispersión. El tiempo requerido 
para su desarrollo es de aproximadamente 6 semanas, sin embargo, 
no se pudo conocer en que momento ocurri6 la oviposici6n, que 
probablemente ocurrió en la etapa de floraci6n o cuando el fruto 
apenas se ha formado. No se pudo eval uar cuantos frutos del arbol 
estan invadidos, pero aparentemente la actividad de los insectos 
no es muy intensa. No se observaron otros insectos relacionados 
con la semilla, pero probablemente haya mas especies que se 
alimenten d e ella (J. Meave, com o pers.) . 

Senna multijuga (L. C. Rich) Irwin & Barneby ssp. doyl ei 
(Britton & Rose) Irwin & Barneby 

LEGUMINOSAE. (92-0AL; D-5) 

Fruto: vaina en una infrutescencia de 10 a 20 cm de largo, 
de 10 a 20 cm de largo y de 1 a 2 cm de ancho. Pardo oscuras, con 
numerosos septos, angostos y paralelos de 35 a 60 semillas por 
fruto, que miden 5 a 6 mm de largo y 1 mm de ancho, elipsoides, 
cilindricas, de color pardo. Fructificación: septiembre a 
noviembre (enero). Historia de Vida: Pionera. 

Se colectaron frutos inmaduros aun no dispersados y frutos 
(vainas) maduros ya dispersados y se colocaron en recipientes y 
bolsas de plástico. En el campo se observaron una gran cantidad 
de vainas en predispersión con evidencias de daño, consistentes 
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en un pequeño orificio de menos de 2.5 mm de diámetro; ese mismo 
daño fue observado en vainas ya diDPcrDüdn~ , pero es muy probable 
que se 10 hayan hecho antes de ser disper~,Jas. 

El daño es producido por un pequeño coleóptero, al parecer 
de la familia Curculionidae aun no determinado (No. ref. 92-A). 
La larva dA ~~t.~ in?:~('t.o !'\A <'11 imAnt".:¡ ~}~~11l?:1v~mAnt.A nA las 
semillas, ocupando el lugar que previamente tenia la semilla y 
al llegar al estado adulto emerge fabricando un orificio sobre la 
pared de la vaina. El insecto s6lo se alimenta de una semilla y 
en todos los casos sólo hay una larva por semilla. El insecto 
adulto oviposita sobre la vaina estando ésta inmadura y emerge 
cuando ha sido dispersada, aunque en ocasiones la vaina se 
mantiene por mucho tiempo en el árbol y el insecto emerge ah!. 
La vaina posee de 35 a 60 semillas pero sólo llegan a ser 
atacadas 1-10 y no todas las vainas son atacadas. El insecto 
emerge al cabo de 6 semanas, a partir de que se co1ect6, pero no 
se conoce cuanto tiempo permanece en el interior de la vaina. 

No se observaron otros insectos asociados a la semilla, 
aunque moscas de la famllia Drosophilidae se alimentan de la 
materia 6rganica acumulada sobre la vaina, pero no de la semilla. 

Spondias radkoferii Donn. Sm. 
ANACARDIACEAE. "Jobo" 

(88-0AL; D-5) 

Fruto: drupa de 30 a 40 mm de largo y de 15 a 18 mm de 
ancho, elipsoide y verdosa, con manchas amarillentas abundantes y 
con un endocarpo leñoso que encierra de una a cuatro semillas por 
fruto. Pireno de 22 a 35 mm de largo y 13 a 16 mm de ancho, 
pardo palido y forma similar a la del fruto. Fructificacion: 
septiembre a octubre. Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron semillas "en pre y postdipsersión y se 
colocaron en recipientes de plástico, en condiciones similares a 
las de otras especies. No se oservaron evidencias de daño 
producido por insectos ni en los frutos ni en las semillas 
predispersión. Moscas de la familia Drosophilidae y pequeños 
coleópteros de familias diversas (No. ref 88-A) se alimentan del 
pireno de frutos dispersados y en muchos casos en estado de 
putrefacci6n. No se observaron evidencias de que las semillas 
sean depredadas por insectos. Los unicos observados, las moscas 
y cole6pteros, se relacionan con el pireno en estado 
postdispersión; es muy probable que aves y mamíferos sean los 
depredadores mas importantes de S. radkoferl1. 



Stemmadenia donell-smithii (Rose) Wo()d~r¡rl (1~~S ·OAL; D3) 
APOCYNACEAE. " Huevo de burro" 
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Fru·to : follcu l os geminados de 4-9 cnl de largo y 5--7 cm (1e 
andlo, reniformes, pardo verdosos, gr isñceo al SE:" '·:l.l' Y cien.:\ 
cientovient.p. c:'-'rrdll ,~c: r nr' T"'lJ T.O . S~m;llas ~'" 7 :'1 11 rr~' ti~ l~~·'!..) 

Y 'de 4 a 11 mm d'3 ancho, t urbinadas , con numer05CtS ,-.:ostlllas 
longitudinales, pardas , opacas, cubiertas ~otalmente por un ari10 
anaranjado a rojo; erld0spermo presente. FructifJcaci6n: m~r~o ~ 
junio . Ili.5torla de Vida : Tolerante a la sombra. 

Se coler.t.aron frutos y !.;L;millas en estano pre y 
postdl spers i () lJ Y se coloc aron en recipient.es de pla3tico; se 
juservó que llinguna semilla e!::i utjlizada por insectos. La 
presencia del ari10 indica, y las ob5ervaciones en el campo lo 
confirman, que ésta especie es visitada comnnment.e por aves. 

Coleópteros adultos de la familia Scarabaeida~, de la 
especie Ont.hoph:tn"1J . .'3 rhinoln ..... h\.l~ H:lr, ( N0. ref . 128- A. 
determinado por M,A.Mor6n, depositado en la colección de los 
Tuxtlas con el numero 01496) visitan frecuentemente los frutos ya 
di spersados de ésta especi.e ; el insecto ha sido reconocid.:.) CCdlh, 

de hAbi tos copr6f agos (Mo!-ón, 1979); sin E:mbargc>, en éste C::t:30 ~~,~ 
observó al imentandose de la pulpa de la fruta el. estado de 
pudrici6n. Probablemente el fruto sea utilizado para Ja 
fabricación del nido, pero es muy posible que en éste casu se 
alimenten del fruto. 

Moscas en estado larvario de las familia3 Drosopllilidae y 
Stratiomyidae, se desarrollaron en el frllt,Q ~n estado de 
pudrici6n y en ning~n caso utili~aron la semilla para 
a limelltal'se. Ot ros insüctos observados fueron las llorm iea!;, , 
sin (;mb-ctrgo éstas se comian unic:amento el a 'ílo. Todr.'5 lC'~1 
inse~tos mencionados se relacionan con esta especie a nivol 
l'ostdisp~rsibn. 

~la~1,zt.-,~~uatemalensis (Donn. Sm_) Pi tti·:!r 
LEGUMINOCAE, 

(12-ClAL; D-5) 

Frutos: vainas en 'infrutescencias de 8-12 cm de largo, d~ 
25-45 mm de largo y 17-21 mm de ancho, elí p':ojd~ ci 1 indricas 
BIlaranjado brillantes, lustrosas, con el estilo persistente y con 
1-2 semillas por fruto, reniform~s, de 21 a 30 mm de largo, 11 a 
15 mm de ancho, de color negra, brillante, cotiledones verdes y 
con un arilo blanco localizado en la depres16n d~ la semill~, 
cubriéndola parcialmente. Fructificaci~n; marzo a julio 
(octubré). Historia de Vida: T01~ran.t.~ a la :';(Ji!l!,r:t. 

Se olectaron frutos en estado predL'íp0r~,i6n y frutos 1':1 
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dispersados y se colocaron en recipientes y bolsas de plástico 
suspendidas de un cordel, simulando su permanencia en el árbol 
progenitor. 

Todas las semillas colectadas presentan evidencias de daño 
sobre la cápsula, una mancha oscura, que en la mayoria de los 
casos esta relacionada con la presencia de una larva en el 
interior. La larva de gran tamaño, que al parecer es de la 
familia Curculionidae, se alimenta de las semillas contenidas en 
una sóla cápsula. Cuando a consumido todas las semillas pupa 
ocupando el sitio anteriormente ocupado por ellas. En otras 
ocasiones la larva sale y pupa en el exterior. No se obtuvo 
ningUn adulto, pues es muy probable que los insectos se vean 
afectados en el laboratorio. A pesar de ello, se observó que la 
larva se mantiene alimentándose de las semillas entre 10 y 12 
semanas. El ataque de este insecto, ocurre a nivel 
predispersión y generalmente emergen una vez que la dispersion ha 
ocurrido, es posible observar orificios de emergencia cuando la 
capsula esta aun en el arbolo 

No se observaron otros insectos relacionados ni con la vaina 
ni con la semilla. 

Laetia thamnia L. 
FLACOURTEACEAE. 

(8-0AL;D-4) 

Fruto: cápsulas mas o menos globosas de hasta 4 cm de 
diámetro, con menuda pubescencia, densa y de color pardo, con el 
exocarpo grueso, 3 valvas gruesas, de color rojo en el interior 
cuando abre. Semillas irregulares redondeadas hasta de 6 mm de 
largo, embebidas en el mesocarpo liquido de color naranja 
pálido, muy aromatico. Fructificación: mayo a junio. Historia 
de Vida: Tolerante a la sombra. 

Se colectaron frutos inmaduros aun no dispersados y frutos 
maduros ya dispersados que se colocaron en recipientes con 
diferentes sustratos. La drupa no dispersada presentaba 
evidencias de daño, en forma de manchas oscuras, generalmente 
asociadas a la presencia de larvas en el interior de la capsula; 
dichas larvas se alimentan de la semilla y del mesocarpo. 

Las semillas son totalmente comidas por una larva, esta 
misma larva recorre prácticamente todas las semillas contenidas 
en la capsula. En cada cápsula puede haber cerca de 10 larvas, 
aunque la mayoría presentaba 6 o 7 larvas. Las larvas al 
parecer del orden Coleóptera, no sobrevivieron y no se obtuvo un 
sólo adulto, debido quiza condiciones inapropiadas. El daño que 
ocasionan es bastante severo, ya que practicamente todas las 
semillas contenidas en la capsula son depredadas, quedando en 
muchos casos unicamente la testa de la semilla. 
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Dipteros en estado larvario fueron muy abundantes en el 
mesocarpo y al cabo de 3 semanas emergen como adultos. 
Permanecen en estado de pupa 1 semana. Estas larvas, de la 
familia Stratiomyidae, no se alimentan de la semilla y al parecer 
no se ven influenciadas por la presencia de otras larvas. No se 
obs ervó la presencia de otros insectos y de los observados, el 
co l eóptero, ataca a nivel predispersión, mientras que las moscas 
en postdipsersión. 

Licaria sp. 
LAURACEAE. 

(72; S. Sinaca C. # ) 

Fruto; capsula acrescente en una infrutescencia de 6 a 13 mm 
de largo y 28 a 30 mm de ancho, elipsoide, negro opaco, con el 

-mesocarpo amarillento, con una sola una semilla. Endocarpo de 23 
a 30 mm de largo y 12 a 16 mm de ancho, elipsoides, pardo 
lustrosas. Fructificaci6n: junio a agosto. Historia de Vida: 
Tolerante a la sombra. 

Se colectaron semillas en estado predispersi6n y en 
postdispersión y se colocaron en recipientes de plastico con 
diferentes sustratos, pero no se observaron evidencias de daño ni 
presencia de insectos en los frutos colectados; sin embargo, a 
las ocho semanas se observó un coleóptero (No. ref. 72A), en 
semillas predispersión, aunque ninguna de ellas presentó daño. 
Es muy probable que el insecto sea casual , ya que fue el ünico 
que se cultivó y aparentemente no se relaciona con la semilla ni 
con la pulpa. 

Tetrorchidium rotundatum Standl 
. EUPHORBIACEAE . 

(108-0AL; D-2) 

Fruto: cApsulas de 5 a 6 mm de largo y de 7 a 8 mm de ancho, 
subesfericas, aplanadas en el apice, opacas a lustrosas y con dos 
semillas por fruto. Semillas de 6 a 6.5 mm de largo y de 5 a 6 
mm de ancho, esféricas, negras, con la superficie reticulada, 
cuiertas por un arilo rojo. Fructificación: marzo a junio 
(diciembre). Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron frutos en predispersión y en postdispersibn y 
se colocaron en recipientes de plastico. En el campo no hay 
evidencia de daño producido por insectos; sin embargo, es una 
especie visitada intensamente por aves, y sus frutos son 
fuertemente depredados. Muchos frutos caen al suelo por la 
acci6n de las aves o por el viento. Las semillas colectadas no 
presentan evidencias de daño, pero a los 3 meses comenzaron a 
emerger moscas de la familia Tephritiidae. Estas moscas pupan 
fuera de la semilla, pero en estado larvario se alimentan de 
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ell~, asi como del arilo, pues al parecer ovipositan en el arilo 
y las larvas se desplazan hacia el interior alimentándose de mas 
de una semilla. 

Generalmente se alimenta de las dos semillas y en ocasiones 
de una sóla. La mosca (No. ref. l08-B aun no determinada), pupa 
en el exterior de la semilla y al parecer se protege entre la 
hojarasca. El tiempo utilizado en el periodo de pupa, dura 
aproximadamen te 6 semanas después de las cuales emerge como 
adulto. Las semillas invadidas solo soportan una larva, que al 
parecer es insuficiente ya que la larva despues continua con una 
segunda. No se encontraron otros insectos asociados al fruto de 
T. rotunda~um pues unicamente se encontr6 dicha mosca; es muy 
probable que haya otros insectos, pues se visitaron pocos arboles 
y la colecta de frutos y semillas fue muy reducida . 

Trichilia martiana C. De. 
MELIACEAE. 

(114 - 0AL; D-5) 

Fruto: Capsulas en una infrutescencia de 6 a 16 cm de largo, 
que miden 8 a 13 mm de largo y 6 a 11 mm de ancho, 2 valvada, 
lisa y ligeramente verrugosa, elipsoide o esferica, anaranjada y 
de una hasta cinco semillas por fruto, pero mas abundantemente 
tres semillas. Semillas de 5 a 3 mm de largo, 4 a 7 mm de ancho 
subesféricas a hemisféricas, triangulares en secci6n transversal, 
pardas con manchones pardo amarillos o verdosos y cubiertas 
totalmente por un arilo rojo brillante y lustroso. 
Fructificación: noviembre a enero (marzo). Historia de Vida: 
Tolerante a la sombra. 

Se colectaron semillas en estado pre y postdispersi6n y se 
colocaron en recipientes y bolsas de plástico en diferentes 
condiciones. No se observaron semillas con daño producido por 
insectos, pero a los pocos dias de colectadas emergieron moscas 
de la familia Drosophilidae que se alimentan del arilo y de la 
semilla en descomposici6n . Se hicieron cortes en semillas que 
presentaban marcas que posiblemente estuvieran relacionadas con 
la presencia de larvas , pero no se detectaron. A las ocho 
semanas de colectadas, un curculionido (No ref. 114-A), emergió 
de ? pués de alimentarse de las tres semillas que contenla la 
cápsula. las semillas y pupa en el interior, no fabrica un 
orificio, sino rompe esta capa delgada y sale al exterior. 
Posiblemente se alimente de un promedio de tres semillas. Fue el 
unico ejemplar que se obtuvo, pero seguramente la intensidad del 
daño es mayor ya que las semillas se encuentran en el campo 
fuertemente depredadas. Este insecto se desarrolló en semillas 
que aun no eran dispersadas, pero seguramente emerge en semillas 
con mucho tiempo de haber sido dispersadas . 

Al mismo tiempo unos cole6pteros de familia aUn no 
T _ 
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larva es de color verde en los primeros estadio~, pero dado que 
es imposible estar observando constantemente la larva, pues es 
fa c il que muera, no se sabe cuantos estadio llege a tener. 
Estos pequeños coleópteros pupan en el interior de la semilla y 
al emerger producen un orificio por el cual emergen, ese orificio 
s e observ6 en varias partes de la semilla. En una semilla se 
pudieron ver hasta 4 perforaciones, por lo que se infiere que 
puede haber hasta 4 larvas de estos cole6pteros. 

El curculionido invade a las semillas en estado 
predispersi6n al igual que los cole6pteros; sin embargo, estos 
óltimos lo hacen en forma en forma mAs abundante. 

No se observaron otros insectos, pero esta especie es 
utilizada ampliamente por mamimeros diversos y aves. Existe una 
raemoci6n muy evidente en la sombra del árbol progenitor. 

Trichilia pallida Sw. 
MELIACEAE. 

(67-0AL; 0-5) 

Fruto: cápsula de 5 a 20 mm de largo y 8 a 10 mm de ancho, 
esférica, con una a dos semillas por fruto, de 7 a a 8 mm de 
largo y 6 a 7 mm de ancho, subglobosas o hemisféricas y un arilo 
rojo cubriéndolas totalmente. Su reprodución no es regular y un 
árbol puede producir un s6lo fruto en algunos meses; debido a 
esto se obtuvieron POC03 frutoD. Hi3toria de Vida: Tolerante a 
la sombra. 

En ningón caso se observaron insectos asociados a la semilla 
o al ari~o. Sin embargo, los frutos al caer son rápidamente 
removidos, probablemente por roedores. 

Trichospermum mexicanum (OC) Baill 
TILIACEAE. 

(79) 

Fruto: cápsula de 17 a 21 mm de largo y 17 a 21 mm de ancho, 
negruzca, pardo verdosa al secar, bivalvada, pubescente y 3 a 21 
semillas por fruto, de 5 a 2 mm de largo y 1 a 1.5 mm de ancho, 
pardas , elipsoides y con el ápice y base aplanadas, con numerosos 
tri comas en su contorno y en ocasiones germinando dentro del 
fruto. Fructificaci6n: octubre a febrero. Historia de Vida: 
Nómada 

Semillas colectadas en pre y postdispersi6n. No se observo 
ningün insecto asociado a las cápsulas ni algón tipo de daño. 
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Trophis mexicana (Liebm . ) Bur . 
MORACEAE. 

(75) 
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Fruto: drupa de 5 a 6 mm de largo y 6 a 8 mm de ancho 
globosa, roja, nebra al secar, estigmas persistentes y una 
semilla por fruto, de 3 a 6 mm de largo 6 y 5 a 7.5 mm de ancho, 
subglobosas, ligeramente planas en el ápice, amarilla y con una 
cicatriz recorriéndola lateralmente en todo su diámetro. 
Fructificación: ~bril a junio. Historia de Vida: Tolerante a la 
sombra. 

Se colectaron frutos y semillas en pre y en postdispersion y 
en ningnn caso se observó daño en los propagulos ni se tuvo 
evidencia de presencia de insectos. 

Turpinia occidentalis 
STAPHYLEACEAE. 

(Sw.) G. Don. ssp. breviflora Croat 
(26 - 0AL; D-5) 

Fruto: baya de 6 a 10.5 mm de largo y de 10 a 15 mm de 
ancho, subglobosa, con el ápice aplanado, con un color de 
amarillo a anaranjado y con cuatro a quince semillas por fruto, 
aunque se puede encontrar excepcionalmente una. Semillas de 3.5 
a 5 mm de largo y 4.5 a 5 mm de ancho, elipsoidea, pardo 
brillantes y con una cicatriz, que se observa como un orificio, 
muy evidente en su base. Fructificación: junio a julio. Historia 
de Vida: Nómada. 

Se colectaron frutos en pre y postdispersión y colocadas en 
los recipientes ya mencionados con diferentes sustratos. Se 
observaron insectos asociados al fruto, as1 como daño apreciable 
en las semillas. En la superficie externa de la baya se 
desarrollan larvas de moscas de la familia Drosophilidae (26-B); 
éstas moscas no penetran a la semilla, pues unicamente se 
alimentan de la pulpa y en muchas ocasiones provocan la entrada 
de patógenos que producen la pudricion rapida de la semilla. 

Un coleóptero de la familia Curculionidae ( Anchonus sp. # 
1 con el No. de ref. 26-C) se alimenta de las semillas en 
predispersi6n. La larva come al menos una semilla, pero es 
probable que lo haga de mas, pues la baya contiene rara vez una 
sóla semilla, y el tamaño del insecto hace pensar que pudiera 
alimentarse de h sta dos. La larva pupa en el interior de la 
baya y al emerger fabrica un orificio de salida poco evidente. 
Al parecer el daño no es producido solamente por curculionido, 
pues se observaron semillas dañadas con otras marcas muy 
diferentes. El ataque de este insecto ocurre a nivel 
predispersi6n y emerge en estado postdispersión, mientras que las 
moscas invaden al fruto en postdispersi6n. 
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viviendo en madera podrida, y posiblemente su 'relación con ~ 
occidentalis sea incidental (Ch. W. 'O'Brien , com. pers.). 

Vattairea 1unde1li (Standl.) Kil1ip. (66-0AL; D-4) 
LEGUMINOSAE. 

Frutos: vainas indehiscentes c.a. de 10 cm de largo, 
aplanadas, terminadas en una gran ala membranosa, delgada, con 
una fina pubescencia, morenas, con el cáliz y parte de la columna 
estaminal persistente, contiene una semillas aplanada, de 15 mm 
de largo, de color blanco cremoso. Fructificación: abril y mayo. 
Historia de Vida: Nómada. 

Se colectaron semillas en pre y en postdispersión y se 
colocaron en recipientes de plást i co con diferentes sustratos. 
Se observaron en el campo diferentes tipos de dafio pero no se 
obse~varon a los causa~tes. ~ Al término de la fructificacibn se 
observaron muchas vainas 'con evidencias de daño y en avanzado 
estado de pudrición. Estas semillas son visitadas en forma 
abundante por moscas y coleópteros adultos. . , 

. . J "1 • 

, P.l.inlentándose de la' semil l a exclusivamente se observaron 
la~vas 4e cole~ptero ' d~ , la fami)ia Cerambycidae de la especie 
Leptu,rges sR, -. (d~terminad,a, . por R . A. 'ferron, con e 1 numero de 
referencia 66:A) se de~arrolla en ~l interior de la vaina durante 
sus . estadios · larvarios / pupa igualmente en el interior y al 
ll~gar al estad~ adulto, fabrica un órificio desde la semilla 
hasta la salida; el orificio no tiene forma definida, pues la 
vaina es muy fribrosa . Este insecto invade a las semillas de ~ 
lundelli en estado predispersión, pero emerge cuando la semilla 
ha sido dispersada. Seis semanas después de colectadas las 
semillas el adulto sale. El inse~to se alimenta sólo de una 
semilla, pero es muy probable que en la misma semilla se 
desar rollen mas de una larva. El daño en la semilla consiste en 
una serie de tuneles en los cotiledones, sin acabar por completo 
a la semilla. 

Otra larva , un lepidoptero ( No. ref. 66-B), también se 
alimenta de las semillas casi con las mismas características del 
cerambicido, pero en este caso las palomillas se alimentan de mas 
de una semilla; la palomilla, aun no determinada, pupa igualmente 
en el interior del propágulo, sin embargo no se observ6 en forma 
muy abundante como se vio al cerambicido. La palomilla invade a 
las semilla en estado predispersión y emerge, al igual que el 
coleóptero, una vez que las semillas han sido dispersadas. 

Un tercer insecto, curculionido 
(No. ref. 66-A) tambien se relaciona 
predispersión. 

del genero Apion sp. # 1 
con la' semilla en estado 
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11 . RESULTADOS. Notas de las interacciones. 

Patrones y Comportamiento de la interacción insecto-semilla. 

Se colectaron 100 especies de plantas pertenecientes a 38 
familias de Angiospermas (cf. Cuadro 1); esto constituye cerca 
del 50 % de la flora leffosa de la Estación de Biologia Tropical 
de los Tuxtlas. El numero de familias (38) representa a su vez, 
cerca del 30 % del total de familias presentes en la estación . 
Las familias de plantas colectadas mas importantes, en términos 
del numero de especies son: Leguminosae (con 17 especies) , 
Moraceae y Myrtaceae (con nueve especies), Meliaceae (con cinco), 
Bignoniaceae (con tres) , Bombacaceae (tres), Annonaceae (tres) , 
Lauraceae (tres), Euphorbiaceae ( tres) y Sapotaceae (tres) . 
Otras familias menos importantes en cuanto al numero de especies 
colectadas son: Boraginaceae (una), Proteaceae ( una) , 
Polygonaceae (una) y Tiliaceae (una); en la familia Rubiaceae se 
colectaron cuatro especies pero sólo se observaron evidencias de 
daffo en las semillas de una de ellas (Faramea occidentalis). 

La gran mayoria de las especies estudiadas (84 %) son 
arboles, y s6lo una fracción menor incluye otras formas de vida: 
bejucos (12 %) Y palmas (3 %) Y tan sólo un arbusto. Las 
especies colectadas muestran diferentes historias de vida 
(Martinez-Ramos, 1985): 41 especies son Nómadas, 40 son 
Tolerantes a la sombra, cuatro son Pioneras, mientras que en 15 
especies no se reconoce su historia de vida (para detalles de las 
historias de vida ver Martinez-Ramos, 1985). 

De las cien especies colectadas, en 85 de ellas se 
detectaron evidencias de daño en o sobre la semilla y/o la 
presencia de insectos relacionados con los propagulos. En 15 no 
se observó ninguna evidencia de daffo sobre las semillas, y al 
parecer no existen insectos asociados. En siete de las especies, 
unicamente se observaron evidencias de daño sin haber logrado 
obtener el adulto responsable; por lo tanto, en el 78 % de las 
especies colectadas se logró cultivar los insectos hasta adulto. 
Esto es indicativo de: i) la gran incidencia (al menos 
caulitativamente) de este gremio de insectos fitófagos sobre la 
flora leffosa de este tipo de comunidades, y ii) a su vez, de la 
importancia de la flora leffosa como recurso para estos insectos. 

En seis especies de planta, donde las semillas son invadidas 
por insectos depredadores, el daño aparentemente no es letal; 
muchas de las semillas germinan aun estando parasitadas, tal cosa 
ocurre en Nectandra ambigen? (ver Córdoba, 1985), N, globosa, 
~sp. (No. de referencia 84-0AI.), Lonchocarpus cruentus, ~ 
guatemalensis y en Pithecellobium arboreum. En todas ellas se 



Cuadro 1. Ndmero de especies de plantas colectadas (100) 
por familia. 

FAMILIA 

Leguminosae 
Moraceae 
Myrtaceae 
Meliaceae 
Bignoniaceae 
Sapindaceae 
Rubiaceae 
Annonaceae 
Bombacaceae 
Euphorbiaceae 
Flacourtiaceae 
Lauraceae 
Palmae 
Sapotaceae 
Apocynaceae 
Icacinaceae 
Myrsinaceae 
Polygoneacee 
Tiliaceae ' 
Anacardiaceae 
Araliaceae 
Boraginaceae 
Capparidaceae 
Chrysobalanaceae 
Connaraceae 
Cucurbitaceae 
Dichapetaleacee 
Ebenaceae 
Guttiferae 
Hippocrateaceae 
Malpighiaceae 
Malvaceae 
Menispermaceae 
Proteaceae 
Staphyllaceae 
Ulmaceae 

ESPECIES COLECTADAS 

17 
9 
9 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 

101 
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observaron insectos alimentandose de los cotiledones al mismo 
tiempo que la planta germina. Es preciso hacer notar que no se 
siguió el destino de las plantulas que germinaron en esas 
condiciones en el campo, pues no es el objetivo de este trabajo. 
Las semillas que germinaron en los recipientes murieron 
rapidamente, a pesar del daño sufrido, debido probablemente ~ las 
condiciones inapropiadas para el establecimiento de las plAntulas 
sin descontar, desde luego, el posible daño subsecuente en la 
adecuación sufrida por la pérdida de tejido en los cotiledones 
(ver Dirzo, 1984). 

De las 78 especies donde el cultivo de insectos fue exitoso, 
el 87.17 % (68 especies de plantas) estAn relacionadas con 
insectos que se alimentan de la semilla, mientras que el resto, 
10 especies (que constituyen el 12.83 %), se relacionan con 
insectos que se alimentan de la pulpa, arilo, as! como de las 
propias semillas en estado de descomposición. De las 10 especies 
de planta relacionadas con insectos no depredadores de semillas, 
sólo Licarla yelutina (No. de ejemplar 72-0AL) se relaciona con 
insectos a nivel predispersión, mientras que en el resto de las 
especies (nueve plantas), sus frutos y semillas son utilizados 
por los insectos una vez que han sido dispersados. 

De las 68 especies asociadas a depredadores de semillas, 15 
(22.05 %) son atacadas a nivel postdispersión, mientras que 43 
especies (63.23 %) a nivel predispersión; 10 especies de plantas 
(14.7 %) son atacadas tanto en pre como en postdispersión. Es 
preciso aclarar que en el presente trabajo se consideran a las 
semillas que ya han sido separadas del arbol progenitor como 
semillas ya dispersadas, en tanto que las semillas que aün 
permanecen en el Arbol no han sido dispersadas. 

En la Figura 2 se muestra el numero de especies de plantas 
asociadas con O a 5 especies de insectos, as! corno los 
porcentajes de plantas relacionadas con insectos depredadores y 
no depredadores. Corno se mencionó, en 15 plantas no se encontro 
evidencia de daño ni asociación con ningun insecto (barra sobre 
el O); de las 85 especies en que s! se encontró asociacion el 
58.82 % (50 especies) estan asociadas a un sólo insecto; de 
éstas, 41 se asocian exclusivamente con depredadores de semillas 
y 9 con insectos no depredadores de semillas; el 20 % (17 
especies) se relacionan con dos insectos, 16 de los cuales lo 
hacen con depredadores de semillas y una de ellas se asocia con 
insectos no depredadores de semillas; 6 especies (7.05 %) estan 
asociados a tres insectos; 4 especies (4.70 %) con cuatro 
insectos y una sóla especie (1.17 %)(Ficus insipida No. 120-
OAL) estA relacionada con cinco insectos. Aqui se incluye 
también las siete especies de planta a las que se observo daño 
por insectos, pero no se logró el adulto (7); estas plantas no 
son consideradas para el calculo de los porcentajes anteriores. 

En la Figura 3 se observa el numero de especies de plantas 
que se relacionan con O a 5 especies de insectos en 
predispersión, postdipsersión o ambos. De las 41 especies que 
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tienen un sólo depredador de semillas asociado, 29 reciben el 
daño en predispersión, 10 en postdispersión, y tan solo 2 
especies de planta lo reciben tanto en pre como en 
postdispersión. De las 16 plantas asociadas a 2 insectos (23.52 % 
de las 68), 8 de ellas reciben el daño en estado predispersión, 4 
en postdispersión y 4 en pre y postdispersión. De las 6 especies 
asociadas a 3 insectos depredadores (8.82 %) , 3 lo reciben en 
predispersión, 1 en postdispersión y 2 especies en pre y en 
postdispersión. De las cuatro especies asociadas con cuatro 
insectos (5.79 %), 3 lo hacen a nivel predispersión y una tanto 
en pre como en postdispersión. Finalmente en 1 especie asociada 
con cinco insectos, todos ellos actuan tanto en pre como en 
postdispersión. La tendencia general, parece ser, el ataque a 
nivel predispersión. 

Los insectos que se lograron cultivar en el laboratorio 
pertenecen a los órdenes: Coleóptera ( familias: Curculionidae, 
Bruchidae, Cerambycidae, Scarabaeidae, Staphylinidae, Buprestidae 
Scolytldae entre otras), Hymenoptera (familia Eurytomidae 
principalmente) , Lepidoptera (de diversas familias de 
microlepid6pteros y Lycaenidae) y Diptera (familias: 
Stratiomyidae, Drosophilidae, Tachinidae entre otras). 

En el Cuadro 11 se observa que de 78 especies de planta 
asociadas a insectos, 34 (43.58 %) estan relacionadas con 
insectos de la familia Curculionidae; de ellos s610 uno no es 
depredador de semillas (Anchonus sp. # 3, determinado por Ch. 
O'Brien, asociado a la planta 119-0AL Connarus shultesii), 
mientras que las 33 restantes se asocian a depredadores de 
semillas. Los insectos de la familia Cerambycidae se relacionan 
con 6 especies de plantas (7.69 %) Y los bruquidos se relacionan 
con 8 especies (10.25 % del total); los insectos obtenidos de las 
familias mencionadas se alimentan exclusivamente de las semillas . 

Otras familias del orden Coleoptera (Buprestidae, 
Staphylinidae, Scarabidae, etc.) englobadas en un solo grupo 
estan relacionadas con 35 especies de plantas (44.78 %), sin 
embargo, de estos, sólo 5 especies son exclusivamente insectos 
depredadores de semillas (con anterioridad se mencionó que 10 de 
las 78 especies de planta estan asociadas con insectos no 
depredadores de semillas, de los cuales 6 son cole6pteros de 
diversas familias); 29 de estos insectos no sólo se alimentan de 
la pulpa sino también de la semillas. 

El orden Coleoptera (considerando las tres familias que por 
su numero son las mas importantes: Bruchidae, Cerambycidae y 
Curculionidae), se relaciona con 64 especies de plantas 
(82.05 %) de las cuales 12 (18.75 %) se asocian con insectos no 
depredadores de semillas. El numero total de especies de 
insectos obtenidos en el cultivo, de este orden, es de 83 y que 
se relacionan con 64 especies de planta, por lo que resulta ser 
este el grupo que se relaciona con mayor cantidad de especies de 
plantas. Este patr6n es similar al encontrado en una comunidad 
de Bosque Tropical Caducifolio en Costa Rica (Janzen. 1981a) . 
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Cuadro 11. Numero de especies de depredadores 

Curculionidae 

Bruchidae 

Cerambyc i dae 

otros Co leoptera 

Coleoptera total 

Hymenoptera 

Lepidopt.era 

Diptera 

Total 

y no depredadores d e semi l l a s para c a da uno 
de l os grupos observados en las semil las y 
fru t os d e 100 especi es de plantas e n Los 
Tuxtlas, Ve r acru z. 

Depredadores No Depre da dores Total % 

33 1 34 43 .58 

8 O 8 10 .25 

6 O 6 7 .69 

5* 30 35 44.7 8 

52 12 64 82. 0 5 

28 1 29 37.17 

32 1 33 41. 02 

O 41 41 52.56 

164 86 250 

* Nota : Las cinco especies de insecto t a mb ién se alimentna de 
semillas en e stado de putrefacci ón. 
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Figura~. Periodos de fructificaci6n de 79 especi,es de plantPs 

colectAdas, Que evidenciaron dafio, mostrando en la parte suvellor, las 

especies asociadas con los grupos de insectos oGtenidos mediante cu1-
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Las moscas (Díptera) se relacinonan con 41 especies de 
planta (52.56 %) y prActicamente tod~s se alimentan de frutas o 
semillas en A!Ü,AOn· 0.0. pllori ('!i on; en ocho de ellas no se 
observaron a las moscas alimentándose de la semilla, pero en el 
resto (33) las larvas de las moscas se alimentaban tanto de la 
semilla como de la fruta (asi como del arilo, en su caso). Sin 
embarf.{o , ~n éot.Q aa.oo a. todno la.o la.rva.o de mosca se les 
considera como no depredadores de semillas, pues aunque todas se 
alimentan de la semilla, ésta se encontraba en estado de 
putrefacción. A su vez las palomillas (Lepidoptera de diversas 
familias) se relacionan con 33 especies de plantas (41 . 02 %) Y 
s610 un insecto de los detectados, no se alimenta de la semilla 
(por ejemplo Connaru5 schultesii, numero de referencia 119-0AL) . 

Los inscctoo dul ()l:<..k::Il Ilymc..;rwp tera. 00 rola.cionan a su vez 
con 29 especies que constituyen un 37.17 %. La suma de todos los 
porcentajes anteriores para cada grupo de insectos no suma 100%, 
pues existen especies de planta que estan asociados con dos o mas 
insectos np. un Orrlp.n y ñ", 0t,r0, 10 quP. ?;;gnifh~,q gil", h~y ",?;p,<:>~;",~ 

compartidas por varios grupos de insectos. Considerado como 
grupo, los insectos de la familia Curculionidae resultaron ser 
los mas importantes en cuanto a numero se refiere. 

En el cuadro 111 se observa que los insectos de la familia 
Curculionidae atacan preferentemente a las semillas en estado 
predispersión, pues de 34 especies con las que se relacionan, 21 
(61.76 %) son atacadas en ese nivel. En menor grado, 3 especies 
(8.8 %), son atacadas por estos insectos en postdispersion; 10 
especies (29.41 %) son atacadas o invadidas en pre y 
postdispersion. 

Los insectos de la familia Bruchidae, de la misma forma que 
en la familia anterior. atacan preferentemente en estado 
predispersión, pues 7 de las 8 especies lo hacen a ese nivel. 
Una sóla de las especies relacionada con insectos de la familia 
Bru~hiñR'" "'?; RtR~~rlR ~n po~trlisp~r~1<'>n. A pesar de que se 
colectaron pocas plantas relacionadas con insectos de la familia 
Cerambycidae (6), cuatro de ellas presentan daño en estado 
predispersión. Las palomillas se relacionan con 33 especies, de 
las cuales 17 (53.12 %) reciben el daño en predispersión, 9 
(28.12 %) en postdispersión y 7 (21.87 %) son atacadas antes y 
después de la dispersión. 

Los insectos hymenópteros se relacionan con 29 especies de 
plantas, de las cuales el 58.62 % (17 especies) son invadidas en 
estado predispersi6n y 7 especies mas reciben el daño antes y 
después de la dispersión; de lo anterior se puede colegir que un 
82.75 % de las plantas relacionadas con hymenópteros, 
principalmente avispas de la familia Eurytomidae, son invadidas 
antes de la dispersión, y probablemente desde la floraci6n, como 
en el caso de Faramea occidentalis, donde es posible que se 
polinice y oviposite en la misma visita. 

Los dípteros (Stratiomyidae principalmente) y cole6pteros de 
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Cuadro 111. Numero de especies y porcentaje (%) de insectos 
que atacan en diferentes etapas! 

Grupo 

Curculionidae 

Cerambycidae 

Bruchidae 

otros Coleopteros 

Coleoptera total 

Hymenoptera 

Díptera 

Lepidoptera 

Total 

(predispersión , Postdispersión y ambos) para 
cada uno de l os grupos observados a l i mentAndose 
de las semil las de plantas de los Tuxtlas, 
Veracruz. 

Pre Post P+P Total 

21 (15.7) 3 ( 4 .6) 10 (19.2 ) 34 ( 13.6) 

4 ( 3.0) 1 ( 1. 5) 1 ( 1. 9) 6 ( 2. 4) 

7 5.3) 1 ( 1. 5) O ( 0.0) 8 ( 0.0) 

14 (la. 5) "16 (24 . 6) 5 ( 9 . 6) 35 ( 14 . 0) 

40 (30 . 1) 13 ( 20 . 0) 11 (21. 1 ) 64 (25.6) 

17 (1 2. 8 ) 5 ( 7.7) 7 ( 13. 5 ) 29 (11.6) 

13 ( 9 . 8) 17 (26.1) 11 ( 21. 1) 41 (16.4) 

17 (1 2 . 8) 9 (13.8) 7 (13. 4) 33 (13.2) 

133 ( 100) 65 ( 100) 52 ( 100 ) 250 ( 100) 
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diversas familias (Staphylinidae y Buprestidae principalmente) 
invaden generalmente a la pulpa y en su caso a las semillas en 
estado de putrefacción en prActicamente todas las especies con 
las que se relacionan. En 17 especies (43.58 %) las moscas 
ovipositan ,en postdispersión, aunque las larvas se alimentan 
unicamenté.; de la fruta (por ejemplo en Pouteria campechiana y 1:.... 
sa~); en. tanto que en 13 especies de planta las moscas invaden 
en predispe}siOn. En las 11 especies de planta restantes 
relacionada~ con las moscas se observó que las moscas ovipositan 
tanto en pre como en postdispersión. 

En la Fi~ura 4 se muestran los periodos de fructificacibn de 
79 especi~R ~olo<:>~t"q(),q!'; o<:> n l.q!,\ qlloA so<:> oh!'io<:>rv<'lron, <'l1 mPonos, 
evidencias de dafio. Cada linea representa el tiempo de 
permanencia en ese estadio fenológico de cada especie presa 
(cinco especies de plantas colectadas que observaron dafio , 
presentan un periodo de fructificación que no es muy claro, por 
lo que se eliminaron de esta figura); también se muestran las 
especies presa relacionadas con un grupo particular de insectos 
asociados agrupadas . La familia Curculionidae está asociada a un 
grupo de especies que fructifican entre marzo y enero (del 
siguiente año), concentrandose la gran mayoria en los meses de 
agosto a noviembre , es decir que un numero importante de insectos 
de esta familia abundan en esos meses; se observa por lo tanto 
que en los meses de "nortes" los curculionidos relacionados con 
semillas no !'ion t,.'=¡n ~hnn(Lqnt.¡<>!'\ (,QllnqL1¡<> pll~()¡<> o~llrri r SI) presencia 
por la duraciOn de su ciclo de vida). Los bróquidos, a pesar de 
su poco numero (9 especies) se relacionan con especies que su 
perlodo de fructificaci6n, en conjunto, se distribuye en todo el 
afio; los bruquidos, por lo tanto, se encuentran en casi todo el 
año. Las plantas relacionadas con los cerambicidos (6 especies) 
fructifican, en conjunto, durante todo el afio, por lo que sus 
depredadores son constantes, supuestamente, a lo largo del año. 
Los insectos del orden Lepidoptera tienen una distribución en el 
ti~mpo constante durante el año, pues las plantas de las que se 
alimentan las larvas (32 especies), fructifican en todo el año; 
en este caso se observa que un alto porcentaje de especies lo 
hace entre los meses de mayo a septiembre, disminuyendo en forma 
considerable en los meses de "nortes". Por 10 tanto las 
palomillas pudieran encontrarse en estado larvario, en mayores 
cantidades en esos meses. Lo anterior ocurre de la misma forma 
con los insectos hymenopteros, pues las semillas abundan entre 
los meses de mayo a octubre; esto es que el numero de larvas de 
las avispas disminuyen en los meses de los denominados "nortes". 
Aunque hay que aclarar que la abundancia de recursos (semillas) 
para las larvas, en determinados meses, no es indicador directo 
de la abundancia de los adultos en meses posteriores. 

El comportamiento general muestra que en los meses frias 
(noviembre a enero principalmente), los diversos grupos de 
insectos asociados a las semillas y propagulos, disminuyen en 
numero de especies. Entre mayo y noviembre se concentran, en su 
fructificación, alrededor de 55 especies presa (de 19 que 
evidenciaron dafio. un 10 % aproximadamente), lo que quiere decir 
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que un 70% de insect os logra dos se concentran en esos meses, en 
tanto que el 30 por ciento restante de insectos se relacionan con 
especies que ° fructi f i can en los meses f rios y de nortes . Es de 
hacer nota r que l os principa les g rupo s de depr edadores s e 
relacionan con pl a ntas que tienen, en promedio, un periodo de 
tiempo de disponib ilidad para los insectos muy similar. Por 
ej emplo, l os c 1l:t:c uliónidos se relaciona n con e specie s de plantas 
que tie nen °un promedio de f ruc tificación de 2. 6 mes es, mientras 
que lo s bró quidos con especies c uyo prome d i o es de 2.4 meses; los 
Ce l'EllilbJcidos a su vez se r e l ac ion an c ones pecies que.. en promedio 
frucLifican durante 2 . 3 meses , e n t a nt o que lo s 1 ~pidóptero6 lo 
hacen con plantas c uyo promedio de fruct i fi caci ón es de 2.5 meses 
y los hymenópte ros con pl antas de 2 . 7 meses en promedio de 
fructificación. 

Se compararon las f recuencias de especies de plantas 
observadas, de sde las que no s on atacadas ha sta las que se 
relac ionan con una has ta c inco insecot s , con las que se 
esperarí a n si tal interacci ón (ins ecto-semilla) ocurriera al 
azar. Para ello s e generaron los nómeros de especies de plantas 
que se espe rarl a fu e ran atac a das en una distribución de Poisson, 
por 0,1,2,3, 4 ,5 espec i es de i nse c to, siguiendo la expresiión ; 

x -m P(x):: ___ ~ ____ e 
xl 

donde m= es e l nómero promed i o de especies de i nsecto por especie 
de pl a nta , con b ase en las 8 3 especies consideradas. (Aqui no se 
incluye n 7 espec ies de plant as a l as que no s e logró cultivar 
ningón insecto a sociado a l a semi ll a, as 1 como 10 e s pecie s e n l as 
que l os insectos asoc iados no se a limentan de la semi l la) . (e) es 
la base de l os logari tmos natura l es ( e=2.71822) y x es el n Umero 
de insect os asociados por espe cie de p lanta , P (x) por lo tanto, 
es l a frecuencia esperada de casos de 0, 1 ,2, 3, 4 ,5 especi es de 
i n s e cto por p l ant a. 

Los ndmer05 ob servados y espe r ados se compararon c on una 
prue ba de X2 ; l os r esu ltados se res ume n en e l c ua dro IV . 

Se obser va que en el c a so de l a s especies de planta 
asociada s con 1 inse c t o ex i s t e una mar cada d ife rencia ent re los 
valores observados y los e s perados; esto se t radu c e en que 
existen más especies de pl antas relaciona das con 1 insecto 
depre dador de semil l as que las esperadas si la interacción 
ocurriera al a zar. Espec ies °sin insecto s asociados as! como 
especies relacionada s con 2 y 3 insectos, exi sten en menor 
cantidad que l as e s pe radas, no asi c on e s pecies relacionadas con 
cuatro insecots , pues en este caso existen un poco mAs de l as 
esperadas; en cuanto a las espe cies de planta r e lacionadas con 5 
insectos no hay dif e rencias e n cuanto a lo esperado . En la 
tabla IV se suman l o s r esul tados obtenidos para 4 y 5 especies de 
insectos esperados ; en este c a s o , al sumarlos , hay mayor nUmero 
de observados que los e sperados (discrepancia ne t a = +2 .2). 
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Euritomidae. 

En general, se puede decir que las plantas que se relacionan 
con una especie de insecto lo hacen con miembros de las familias 
Coleoptera consideradas como de mayor importancia (Bruchidae, 
Cerambicidae, Curculionidae), en tanto que las plantas que se 
relacionan con dos o mas especies de insectos, lo hacen con 
lepidópteros e hymen6pteros (generalmente no ·depredadores 
estrictos). 

Para explorar algunas relaciones de similitud entre algunas 
familias y ordenes de insectos (grupos en pares), se calculó el 
coeficiente de similitud de Sorensen (S) (Mueller-Dombois, et.al. 
1974). Este. indice relaciona el numero de especies comunes entre 
dos grupos con el numero total de especies para cada grupo. 

Para calcular el indice de similitud de Sorensen se siguib 
la siguiente fórmula: 

S~ cl (0.5) (A+B) donde c~ numero de especies 
comunes en total. 

A~ numero total de especies 
en el grupo A. 

B~ numero total de especies 
en el grupo B. 

El indice de similitud (S) entre grupos de insectos (Cuadro 
V) arroja losiguiente: entre los grupos comparados no se encontró 
ningun indice > O igual a 50 %; el mayor indice observado es el 
mostrado por os insectos de la familia Curculionidae y los 
insectos del orden Hymenoptera, en los que existe un porcentaje 
de especies comunes que los asemeja (41.26%); las palomillas y 
las avispas poseen asismismo un indice de similitud parecido al 
anterior (39.34 %), en tanto que la similitud que pudiera existir 
entre bruquidos y curculiónidos es practicamente nula (4.76 %) 
pues poseen una sola planta en comun. En el caso de los insectos 
hymenópteros y los brüquidos, el indice de similitud es de cero 
pues no se relacionan con ninguna especie en comnn (ver cuadro 
V). El porcentaje promedio de similitud (S) tiene un valor de 
21.51 %, que tambien sugiere que existe una especificidad alta en 
las relaciones insecto-semilla a nivel de grupos mayores 
(familia, orden). Esto confirma ademas el hecho de que para la 
familia Curculionidae existe un nivel de especificidad elevado. 
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Cuadro V. Matriz donde s e indican los valor e s de Similitud 
(S ) para cada par de grupos de insectos relac i onados 
(A=Bruchidae, B=Curculionidae, C=Cerambycidae, D=Lepidoptera y 
E= Hymenoptera). El valor de S va de O a 100 %. Con 100 % de 
s imilitud los grupos relacionado s comparten las mi smas especi e s . 

--------- --------------------------------------------------------

A 

B 

C 

D 

E 

A B 

4.76 

C 

14.28 

10.00 

D 

20 . 00 

36.36 

26. 31 

E 

0.00 

41.26 

22.85 

39. 34 

-----------------------------------------------------------------

En este mismo contexto, una técnica dti l para ident if i car 
relaciones entre grupos de especies es aque lla que calcula a lgt\n 
coeficiente basado en qué tan frecue ntement e c iertos continge ntes 
de especies de plantas son utilizadas (ie . consumidas) por un 
par de gr upos de insectos; ese coeficiente se puede calcu l ar, 
utili zando tablas de c ontingenc i a de 2x 2, obtenidas a partir de 
l a "presencia" o "ausencia" (es decir consumo o no c onsumo, 
respectivamente) de las especies en los grupos de depredadores 
que se comparan. 

La tabla de contingencia de 2x2 y e l coef iciente, X2, s e 
obtienen bajo este e s quema: 

Grupo B 
de insectos 

donde a= Nómero 
grupos 

b= No. de 
c= 
d= 

.. 
" 

n= a+b+c+d 

Grupo A de insectos 
+ 

+ a b a+b 
c d c+d 

a+c b+d n 

de espe cies de plantas util izadas 
A y B de insectos . 
especies utilizadas por A. 

.. B . 
que no utilizan A y B. 

tanto por l os 
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Si el anAlisis es significativo (P<0.05), y si el numero de 
especies presa es mayor de lo esperado, podemos decir entonces 
que existe una "asociación" (es decir utilización) positiva, y sl 
ocurre lo contrario existe una "asociación" negativa. Las 
comparaciones y las tendencias para cada una de ellas se 
presentan en el cuadro VI. 

Entre los curculiónidos y los bruquido 3e observa una 
asociadion negativR (X2= 0.28; 0.10 > p > 0 . 05), pues sólo 
c omparten una sola e~p cie de las 42 posibles (34 especies de 
planta con curculi6nidos t 8 especies con broquid03= 42); entre 
las palomillas Y los ceramblcidos se observa una asociacibn 
positiva (X2= 4.802; p < 0.05), pues de las seis espeices en las 
que se encontraron los cerambicidos,en cinco de ellas existen 
lepldopteros que t~mbien se alimentan de la semilla. Otra 
asociación, donde la X2 resulta significativa, es entre los 
hymenopteros Y los brdquidos; sin embargo, esta asociacibn es 
negativa pues los dos grupos de insectos no comparten ningüna 
especie presa (X2= 5.084; p < 0.025). En el resto de las 
comparaciones la X2 correspondiente no es significativa y por 
ello no existe asociación entre los grupos. 

Cuadro VI . Tendencia en las asociaciones entre los 
distintos grupos de insectos. (A=Bruchidae, B=Curculionidae, 
C=Ce rambycidae, D=Lepidoptera, E=Hymenoptera). 

Comparación X2 p Asociacion 

A- B 3 . 49 0 . 1>p>0 . 05 negativa 

B- C 0 . 275 n.s. 

A-C 0 . 296 n.s. 

B-D 0.813 n. s. 

B- E 0.026 n.s 

D- E 0.813 n . s 

D-C 4.802 0.1>p<0.05 positiva 

D-A 0 . 294 n.s. 

E-A 5 . 084 0.05>p>0.025 negativa 

E-C 2.411 n . s. 
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Mas de la mitad de las especies colectadas se relacionan 
con un insecto Y el porcentaje de esas especies presa disminuye 
conforme aumenta el nomero de insectos con los que se relacionan. 
Hay muy pocas especies que son consumidas por un mayor numero de 
especies de insecto, por lo que podrla sugerirse que la 
colonización trófica de una especie susceptible por un insecto 
dado, no necesariamente implica susceptibilidad a otros insectos. 
Existe un porcentaje relativamente bajo (15%) de especies que 
carecen (o al menos no se observaron) de depredador~s asociados y 
podría pensarse que éstas constituyen un grupo de especies 
"fuertes" en su defensa (menos susceptibles al ataque) . 
Aparentemente existe una tendencia de los insectos a atacar a las 
especies susceptibles en estado predispersión; pues los insectos 
han "descubierto" que el ataque en predispersión constituye una 
ventaja para su desarrollo, pues la larva vive en su alimento y 
no tiene que buscarlo, traaslAdandose de un lugar a otro; esto 
mismo ocurre en el estado postdispersión; ademas al atacar en 
predispersión las lqrvas no estan expuestas al ataque de 
microorganismos (hongos y bacterias) pues las semillas protegen 
de estos patógenos a las larvas; 1& familia Curculionidae es la 
mas relevénte en este sentido, mientras que los dipteros 
generalmente se relacionan con especies en estado postdispersión 
y no nccesariamente con las semillas. Los hymenópteros estan 
relacionados, en 68% de los casos, con semillas en estado 
predispersión y son el grupo, ademas de los curculiónidos, que se 
presentan con mayor constancia. L~ gran mayorla, como ya se 
mencionó, son pertenecientes a la familia Eurytomidae; Ficus sp. 
es un ejemplo donde se observa la importancia de la presencia de 
las avispas, pues son imprescindibles para el desarrollo de las 
semillas (Janzen, 1979a); en tanto que en Faramea occidentalis, 
la~ avispas son un elemento importante en la perdida de las 
semillas. 

Podria decirse que existen dos formas de relacionarse 105 

insccuos con las semillas en estado predispersión; í) la de 
invadir desde la flor¿ción a la planta en cuestión y emerger 
antes de que el fruto sea tirado (utilizada por avispas y 
palomillas principalmente), y ii) donde se invade al fruto 
cuando ~ste se encuentra practicamente formado, que es 
frecuentemente utilizada por cerambicidos, bruquidos y 
curculionidos. Posiblemente en cada una de las situaciones, las 
semillas poseen un ~ontenido quimico diferente, y cada grupo de 
insectos ha utilizado, para su beneficio, diferentes tácticas. 

En estado postdispersión, también existen dos estrategias; 
una que consiste en relacionarse exclusivamente con semillas y 
otra de alimentarse del arilo y otras estructura5 diversas de la 
semilla; una tercera es la que utiliza ambas, pero las semillas 
generalmente se encuentran 8n estado de .putrefaccion. 
Los coleópteros (Buprestidae, Staphylinidae y Scarabaeidae) y 
dipteros generalmente utilizan la segunda y tercera estrategias, 
en tanto que el resto de los grupos utilizan la primera. 

Las especies atacadas en estado predispersión, 50n mas 
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abundantes que las a t acadas en postdispersión; existe un bajo 
ndmero de especies atacadas en ambos estados. Lo anterior podrla 
deberse a la al ta suscept i bilidad que tienen l a s s emillas en 
estado predispersi6n. Aunque no hay evidenc ia es probable que en 
estos momentos la planta madre de s tina recursos para fort i fi car 
la r eserva a limenticia del embr i 6n y pr obablemente descuidan la . 
defensa contra el ataque. Sin embargo, Necta ndra ambigens y ~ 
globosa, entre otras, germinan a pesar de que el insect o ha 
invadido la s emilla, observAndo se que, en un alto porcentaje, · l a 
plAntula resulta exi tosa. Podrí a pensarse que la defensa, en 
estas especies , radica en l a rApi de z en la germi naci ón y no tanto 
al contenido de sus t anc ias t óxicas para l os i nsectos en las 
semi llas. 

La comparación de l as frecuencias con que las especies de 
plantas son consumidas por 0,1,2,3,4,5, especies de insectos, 
produ jo resu l tados s imi lar e s a l os presentados en el trabajo 
realizado por J anzen ( 1981b ) en la distribución de frecuencias de 
plantas relac ionadas con 0,1,2,3, 4,5 e s pecies de insectos j en 
este caso no s e realiz6 una comparación observado-esperado en la 
que se inc luyera a todas las especies contenidas en la flora de 

, Los Tuxtl as (que aan no se conocen con certeza). Los i nsectos no 
usan a sus presas (las semillas) en f orma azarosa , pues e xiste 
una alta espec ificidad sobre la presa en muchos de l os ca sos (el 
85 % de los i nsectos de la famil ia de los curculióni dos). 
Se ha mencionado en la literatura que aunque la presión sel ectiva 
que representan los mecanismos qui mi cos y fls i cos de defens a de 
las plantas influye en los herbívoros en l a selecci bn de 
características que les permitan evadi r o enfrentarse a el los (de 
modo que su sobrevivencia, crecimi ent o y fecundidad no se vean 
reducidos (Whitham, 1981», los insectos (yen general los 
herbívoros) pueden desplegar diferentes car acterísticas 
morfológicas, fisiológicas y conductuales contra las def ens as de 
la planta (Denno & McClure, 1983). En este sentido, y haciendo 
referencia a la comparaci6n entre observado-esperado , el hecho de 
encontrar tantos casos de especies de planta asociadas a un solo 
insecto, podria ser una respuesta a una interacción en la que las 
plantas no han sido capaces de romper la presión de seleccibn 
ejercida por los insectos . 

La familia Curcul ionidae define en gran medida la abundanci a 
de especies de plantas asociadas a un insecto, mientras que e l 
resto de l os grupos (Lepidoptera , Hymenoptera y diversas fami lias 
de Coleoptera) lo hacen para l as frecuencias de 2,3, 4 y 5 
insectos asociados a una planta. En trabajos realizados en una 
comun idad de bosque tropical caducifo l io, buscando los insectos 
depredadores de semillas Janzen (1980a, 1981a) encontró que los 
insectos de la familia Bruchidae son los mAs ampliamente 
dist ribuidos en las plantasj en el presente traba j o los 
curculionidos son, junto con los lepidopteros, , los que presentan 
una distribución mayor entre las plantas. 

La distribución de las 
plantas observada sugiere 

especies de 
que exist en 

cole6ptearos sobre las 
una gran cantidad de 
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sem.lllas que se relacionan con un solo insecto y pocas especies 
de plantas que se relacionan con dos a cinco especies de insecto, 
a diferencia del trabajo de Janzen (1980a) donde menciona que 
existen pocas especies de plantas que se relacionan con una de 
insecto. 

Lo estrechez de la relación insecto-semilla, para el caso de 
los curculionidos se ve reforzado por los indices de similitud 
calculados; el indice (S) promedio de 21.51 % nos indica que se 
comparten pocas especies presa entre los distintos grupos de 
insectos, lo que a su vez indica un alto indice de especificidad 
(en el 85.29% de los insectos de la familia Curculionidae, 
logrados en el cultivo, son especificos para su presa). 

Es probable que muchos de los insectos cultivados puedan 
desarrollarse alimentandose de semillas de otra especie distinta 
a la que promovió su desarrollo; pero algo que podria impedir que 
un insecto se desarrolle en dos especies diferentes, y quiza no 
emparentadas, es que el tiempo de permanencia de las semillas no 
sea el mismo para ambas especies de plantas. Por otro lado cada 
insecto presenta un comportamiento diferente para el cortejo, 
oviposición, etc. influido en gran medida por la planta en la que 
se desarrolla, y por la disponibilidad de las semillas; debido a 
ello es probable que a lo largo de la evolución de los 
curculionidos, o de cualquier grupo de insectos, este factor, el 
de la disponibilidad de las semillas, halla influido en la 
estrechez de la relación. 

Aunque se ha discutido en otros trabajos (por ejemplo, ver 
Oyama , 1987) lo dificil que resulta analizar el daño producido en 
las semil las en la fase previa a la dispersión, en el presente 
trabajo es claro que mas del 50% de las especies colectadas 
reciben el daño en sus semillas en dicha etapa. La consecuencia 
de ello s eri a que se limita en gran medida la produccibn de 
fruto s , y la incorporac ión a la población de nuevos individuos 
(véase Louda, 1982, 1983) . Bajo el supuesto de que la depredación 
de semillas es una presion de se1eccion importante, es de esperar 
la existencia de respuestas por parte de la planta. En algunos 
cas os existe la posibilidad de escape a la depredación por 
s a c i ación "local" (Silvertown, 1980); esto se traduce, en la 
planta (por ejemplo Mortoniodendron guatemalense), en la 
formación de varias semillas de diferentes tamaños agrupadas en 
un mismo fruto; un insecto invade una capsura que posee varias 
semillas de diferente tamaño y durante su desarrollo se alimenta 
hasta saciarse, dejando libres algunas de ellas . Si se alimenta 
de la más grande, le basta una sola para completar su desarrollo 
hasta el estado adulto, en tanto que si se alimenta de las mas 
pequeñas, requerira de doso tres, dejando libre solamente una. Es 
muy probable que las especies que producen frutos con una sola 
semilla reciben un impacto mayor y menores posibilidades de 
escape, que las que producen semillas agrupadas. Existen otras 
estrategias de escape a la depredación, como es la de producir 
los frutos en masa generando un efecto de saciación por 
participación "comunal" (Silvertown, 1980; Janzen, 1980a), tal y 
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como ocurre en BrQsimum alicastrum; al respecto habrA que señalar 
que la producción en masa de l as semi llas, pos i bilita a gran 
cantidad de patógenos a inva d i r a s emi l las que posiblemente hayan 
escapado de la depredación por animales. Otra estrat e g i a 
observada consiste en la rApida germinaci6n; semi llas de algunas 
especie s de Eugen i a y Lonchocarpus son capaces de germinar 
inc luso e n e l i nte r i or de l a capsula y la vaina respectivas, 
conteniendo al i nsecto depredador en su int erior. Esto genera, 
para algunos inte r a ctuante s una c a rrera en l a que c ompiten l a 
velocidad de de sarrollo (el i n secto) vs. la velocidad de 
germinación (la planta) (cf. Janzen , 1970a). 

Es indudab l e que para conocer todos los aspectos que 
conl l eva la inter acción insecto-semi lla, debieran h acers e 
estud i o s experimentales ba j o c ondiciones naturales y de 
laboratorio y la formulación de hipótesis de trabajo son 
imprescindibles para el lo. Si b i e n en e ste traba jo, se 
observaron porcenta jes al tos de depredacion de semi l las en 
algunas especies, es necesario e va luar el impacto que sobre las 
poblaciones de pl antas ocurre. Probablemente l a depredaci6n de 
semillas e s un f e nómeno que no inf luye e n gran medida e n l a 
demografla de las pl an t as (como s e h a v isto que oc urre en muchas 
especies), pues mucha s de las s emi llas muerta s por depredación 
tenian un des t i no de mue rte por otros facto r es c omo la 
densodenpendenc ia ( Harper, 1977; Dl rzo, 1984b ) . S i n embargo, en 
localidades que como los Tuxtlas, s e encuentran su j e t as a fuente s 
de perturbación cercanas, const antes y recientes, la depredación 
de semillas puede s er un f e nómeno que a fecte l a 50brev ivencia de 
poblaciones especificas de plantas, y desde luego, la de las 
poblaciones de insectos y la interacción misma. De ahi la 
importancia de realizar c on mAs detalle este tipo de trabajos. 

Fina lmente, a manera de conclusiones, se pueden ofrecer los 
sigui ente s comentarios : 

La cantidad de especies nuevas de insectos (hasta el moment o 
seis) que arroja este trabajo indica la pobreza en el nümero de 
invest i gaciones que s e r ealizan a este nivel. Son pocos los 
estudios detal lados de taxonomi a en esta zona y las colectas que 
para ello se han r eali zado resul tan insuficientes. 

Es importante mencionar que en el estudio de la interaccibn 
insecto - semilla es i mpres cindible ut i liza r la histo r i a natural 
como herramienta. Sin el la el conoci miento de esta compleja 
relación resulta insuf iciente. 

Este trabajo, a pesar de su amplitud, resulta insuficiente 
para refle j ar de l todo la c omple jidad de la i nterac c i ón inse cto
s emilla . Es indudable que debieran hacerse estudios en fo r ma 
detallada y abundant e en s u contenido , mas numerosos s obre todo 
en los trópicos y en otras comunidades que se encuentran en 
pe l igro de desa parecer. 
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Es evidente que han quedado muchos huecos por llenar en el 
presente estudio, sin embargo este trabajo preliminar puede 
servir de introducci6n a trabajos posteriores; a continuacibn se 
sugieren algunos aspectos que debieran considerarse para la 
realización de estudios y mejor comprensi6n del fenomeno de la 
interacción insecto-semilla: 

-Análisis fitoquimico (toxinas y contenido nutricional) de 
las semillas. 

-AnAlisis de las vias metab61icas utilizadas por 105 
insectos como mecanismos de desintoxicación a las sustancias de 
defensa de las semillas y elucidar el papel de éstas. 

-La utilización de técnicas demograficas y estadisticas para 
evaluar el impacto de la depredación de semillas en poblaciones 
de plantas. 

- Comparar el efe:to de la depredación de semillas entre 
plantas con distil1tas historias de vida y de ambientes 
contrastantes. 

- Estudios de exclusi6n de depredadores de semillas 
- Efecto de los patógenos y parasitoides sobre las semillas 

y sobre el desarrollo de los d~predadore5. 

Las anteriores sugerencias señalan las enormes posibilidades 
de desarrollo en el estudio de la interacción insecto-semilla que 
pueden ser explotadas. 
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Lámina 3 a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
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b) 
e) 
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e) 

L~mina 6 a) 
b) 
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b) 
e) 
d) 

L~mina 8 a) 
b) 
e) 
d) 

L~mina 9 a) 
b) 
e) 
d) 

Lamina 10 a) 
b) 
e) 

Lamina 11 8.) 
b) 
e) 

Abuta panamensis 
Albi7iR purpusii 
A cae i~ e orll i ere re 
Allonhyl.1us cpmro~taehis 
Ast!'ocFiryum mexi canum 
Bernoull ia fln.rr.mea 
Bro!::imum aliC8 strum 
Ampelac~r~ hottlei 
Calatols 18evi~qta . 
Chpmaeaores tepe jilote 
C18risia biflora 
Coeeoloba barb~densis 
Coeeoloba sp. 
Cordic merralantha 
Crotan schiec:.E anus 
Cup8nia sp. 
Couenia polyandra 
DenAroDRn~x srboreus 
Cynom€tra retuss 
Dialiu~ f,uienense 
Dioecyros diFin~ 
Dtuholis minutiflora 
FpTPmea oecidentalis 
FicUG insipida 
Gugrea bi juga 
GU2rea grandiflora 
G. glFlbr8. 
~ brevipedieel1ata 
Lonehoe8rnus eruentus 
L. gu8temalensis 
Mappia lonripe s 
Mortoniodendron guatemalense' 
Nectandra ambie:ens 
N. p.:lobos8. 
Omphalea oleifera 
Paulli:nia pinnata. 
Platymisci~ pinnatum 
Pleur8.ntodendron haye ssii 

Pseudolmedia oxyphylle.ria 
Pouteria campechiana 
P. sapota 
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LáminR 12 a) guarA r ibe a funebris 
b) Q. ~atemalteca 

L~mina 13 a) Roupala montana 
b) SaEindus saponaria 
e' Senna mu1 ti juga 
d) Spondiae r8dkoferii 

L~mina 14 a) Swartzia ~atemalensis 
b) Licaria sp. 
e) Tetrorchidium rotundatum 

L~mina 15 a) Vattairea lunde111i 
b) Trichili'~ pallida 
e) T. martiélna 
d) Turpinia occidentalis 
e) TrichosEermum mexic 8num 
f) Trophis chiauensis 
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ANEXO 11. Insectos Determinados ( Charles O'Brien., M. A. 
Morón, R. A. Terron, Adolfo Ibarra, Enrique 
Ramirez, Vicente Hernandez) hasta Noviembre 1 de 
1988 y la planta en la que se desarrollaron. 

Insecto Planta (No. de ref.) 

COLEOPTERA. 

CURCULIONIDAE: 

Anthonomus albolineatus Champion 
Anthonomus sp. #1 

Anthonomus 
Anthonomus 

sp . #2 
sp. #3 

Anthonomus sp. #4 
Lonchophorus verruciger (Champion) 

Heilipus sp. #1 
Chelotonyx sp. #1 

Ce~atopus longiclava Champion 
Ceratopus subfasciatus Champion 

Ceratopus bisgnatus Champion 
Ceratopus tesellatus Champion 

Ceratopus dorytomoides Champion 
Ceratopus sp. #1 
Ceratopus sp. #2 
Psudomopsis nigrosignatus Champion 

Conotrachelus rubidus Champion 
Conotrachelus sp. #1 

Conotrachelus 
Conotrachelus 

sp. #2 
sp. #3 

Conotrachelus sp. #4 
Conotrachelus sp. #5 
Sito hilu5 z amais Motschulsk 

Croton schiedeanus (109-A 
Mortoniodendron 

guatemalnese (63-A) 
Croton schedeanus (109-B 
Eugenia sp. (76-A; 103-

A; 104-B) 
Eugenia sp. (98-A) 
Eugenia sp. (76-B) 
Probablemente sea de la 
especie Anthonomus. 
Nectandra globosa (107-B 
Quararibea funebris 

(1I5C; 115g) 
Eugenia sp. (105-C) 
Ficus sp. (83-A; 90-A; 

Ficus sp. 
Ficus sp. 

Ficus sp. 
FictlLSP. 
Ficus sp. 
Coccoloba 

F.A.A. ¡F.Z.A) 
(F.Z.B.) 

(91A; 105-C; 
I20-B) 

(105-C two ) 
(120-A) 
(F. Z . A . ; 120c) 

barbadensis 
(58-A) 

Coccoloba Sp . _ (97-A) 
Quararibea guatemalens i ~ 

(lI5-E) 
Guarea glabra (l - A) 
Coccoloba barbadensis 

(58-B) 
Cvnometra retusa (46-C) 
Couepia polvandra(68-A) 
Cvnometra retusa 46-B 



Sitophilus oryzae (L.) 
Apion latipes Sharp ' 
Aplon sp. #1 
Ph ilinna bicristata Champion 
Pª r i 9 0schoenlls flavolimbatus (Champion) 
Cryptorhynchus (sensu lato) sp . #1 
Cry ptorhynchus (sensu lato) sp . #2 
Anchonus sp. #1 

Anchonus sp. #2 
Anchonus sp. #3 
Catolethrus longulus Boheman 
AP..Í,QILsp. # 2 

SCOLYTIDAE: 

ANTHRIBIDAE: 

Ormiscus sp. #1 

BRENTHIDAE : . 

Stereodermus sp. #1 

CERAMBYCIDAE: 

Lepturges sp. # 1 

Lepturges sp. # ,2 
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Eugenia sp . (49-A) 
Roupala montana (85-A) 
Vattairea lunde lli ( 66 - A) 
Bignoniace (116-B) 
Bignoniace (60-B) 
Bignoniace (116-A) 
Cynometra retusa (46-A) 
turpinia occidentalis(26C 
Clarisia bi f lora (30-A) 
Connarus shu l tessi (ll9A) 
Bignoniace ( a6 -A) 
Chamaedorea tepe JilQte 

( 62 -A) 

Nectandra globosa (107-A) 

Mappia longipes (102-A) 

Paullinia pinnata 
(l25 - B) 

Lonchoca rpus crue ntus 
(129 - A; 

L. guatemal ensis 57-A) 
Vattairea l unde! l i 

(6 6-A) 
Leptostylus sp. aff. L. albescens Haldeman 

SCARABAEIDAE: 

Onthophagus rhinolophus Har. 

Sapindus saponaria 
( l.l-A) 

Onphalea oleifera 
(lOl-A; 

Stemmadenia donell
smithii 128-A) 



DIPTERA. 

Anastrepha sp . # 1 

Anastrepha sp. # 2 

Anastrepha ludens 

TACHINIDAE 

LEPIDOPTERA. 

Thecla sp. # 1 

HYMENOPTERA . 

Eurytomidae 
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Dipholis minutiflora 
(96-A) 

Pouteria campechiana 
(122-A) 

Pouteria sapota (54-A) 

Ficus insipida (91 ) 

Ficus insipida (91-A) 

(13-A, 50-A 
lla-A, 93-A 

44-A, 52-A) 



ANEXO 111 Listado de especies de planta utilizadas 
Columna B: Número clave asociado 
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Columna A: H1~toria de Vida , N= N6mada. T= Tolerante a la 

sombra , P=Pionera . 0= desconocido. 

No. Fam. 
1 ANACAR 
2 ANNONA 
3 ANNONA 
4 ANNONA 
5 APOCYN 
6 APOCYN 
7 ARALIA 
8 BIGNON 
9 DIGNON 

10 BIGNON 
11 BIGNON 
13 DOMBAC 
14 BOMBAC 
15 BORAGI 
16 CAPPAR 
17 CONNAR 
18 CUCURB 
19 CHRYSO 
20 DICHAP 
21 EBENAC 
22 EUPHOR 
23 EUPHOR 
24 EUPHOR 
25 FLACOU 
26 FLACOU 
27 FLACOU 
28 GUTTIF 
29 HIPPOC 
30 ICACIN 
31 ICACIN 
32 LAURAC 
33 LAURAC 
34 LAURAC 
35 LEGUllI 
36 LEGUMI 
37 LEGUMI 
38 LEGUMI 
39 LEGUMI 
40 LEGUMI 
41 LEGUMI 
42 LEGUMI 
43 LEGUMI 
44 LEGUMI 
A" T ll'r!TTMT 

Especie 
Spondias radlkoferi 
Cymbopetalum balllonii 
Rollinia jimenezii 
GUDmia sp. 
Stemmadenia donnel-smithii 
Especie 47 
Dendropanax arboreus 
Especie 60 
Especie 86 
Callychlamis latifolia 
Mansoa hymenaea 
QUDraribea funebris 
Quararibea sp. 
Cordia megalantha 
Capparis baducca 
Connarus schultesii 
Especie 3 
Couepia polyandra 
Dichapetalum donell-smithii 
Diospyros digyna 
Croton schiedeanus 
Omphalea oleifera 
Tetrorchidium rotundatum 
CaseDria tucanensis 
Lunania mexicana 
Pleuranthodendron lindenii 
Rheedia edulis 
Salacia megistophyla 
Calatola laevigata 
Mappia racemosa 
Licaria velutina 
Nectandra ambigens 
Nectandra sp. nov. 
Acacia cornigera 
Albizia purpusii 
Cynometra retusa 
Dialium guianense 
Dussla mexicana 
Inga brevipedicellata 
Lonehoearpus eruentus 
L. guatemalensis 
Mueuna argyrophylla 
Pitheeellobium arboreum 
D'""~,,,,_"' __ ~ ... _ _ -1 __ ....... _ 

A 

P 
N 
N 
T 
T 
O 
N 
O 
O 
O 
O 
T 
T 
N 
T 
O 
O 
N 
O 
T 
T 
N 
N 
T 
T 
T 
T 
O 
N 
T 
N 
N 
N 
P 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
O 
N 

B 

88 
89 

112 
42 

128 
47 
93 
60 
86 
40 

116 
115.1 
115.2 

87 
71 

119 
3 

68 
59 

117 
109 
101 
108 

8 
61 

123 
50 

6 
99 

102 
72 
32 

107 
130 
111 

46 
21 
69 

4 
129 

57 
41 
22 



C 

46 LEGUMI 
47 LEGUMI 
48 LEGU~I 
49 LEGUMI 
50 LEGUMI 
51 LEGUMI 
52 MALPIG 
53 MALVAC 
54 MELIAC 
55 MELIAC 
56 MELIAC 
57 MELIAC 
58 MELIAC 
59 MENISP 
60 MORACE 
61 MORACE 
62 MORACE 
63 MOHACE 
64 MORACE 
65 MORACE 
66 MORACE 
67 MORACE 
68 MORA CE 
69 MYRSIN 
70 MYRSIN 
71 MYRTAC 
72 MYRTAC 
73 MYRTAC 
74 MYRTAC 
75 MYRTAC 
76 MYRTAC 
77 MYRTAC 
78 MYRTAC 
79 MYRTAC 
80 PALMAE 
81 PALMAE 
82 PALMAE 
83 POLYGO 
84 POLYGO 
85 PROTEA 
86 RUBIAC 
87 RUBIAC 
88 RUBIAC 
89 RUBIAC 
90 SAPIND 
91 SAPIND 
92 SAPIND 
93 SAPIND 
94 SAPOTA 
95 SAPOTA 
96 SAPOTA 
97 STAPHY 
98 TILIAC 
99 TILIAC 

100 ULMACE 
D 

Senna multijuga ssp . doylei 
Sophora sp. 
Swartzia guatemalensis 
Vatairea lundellii 
Ormosia panamensis 
Especie 48 
Especie 126 
Hampea nutricia 
Guarea glabra raza bijuga 
G. glabra raza glabra 
G. grandifolia 
Trichilia martiana 
T. breviflora 
Abuta panamensis 
Brosimum alicastrum 
Clarisia biflora ssp. mexicana 
Ficus insipida 
Ficus sp. 
Ficus sp. 
Ficus sp. 
Poulsenia armata 
Pseudolmedia oxyphyllaria 
Trophis mexicana 
Parathesis lenticellata 
Especie 113 
Eugenia sp. 84 
Eugenia sp. 103 
Eugenia sp. 104 
Eugenia sp. 29 
Eugenia sp. 98 
Eugenia sp . 124 
Eugenia sp. 76 
Eugenia sp. 425 ssc 
Pimenta dioica 
Astrocaryum mexicanum 
Chamaedorea tepejilote 
Desmoncus ferox 
Coccoloba barbadensis 
Coccoloba sp. 
Roupala montana 
Faramea occidentalis 
Psychotria chiapens i s 
P.faxlucens 
P. simiarum 
Allophylus campostachys 
Cupania sp. 
Paullinia pinnata 
Sapindus saponaria 
Dipholis minutiflora 
Pouteria campechiana 
Pouteria sapota 
Turpinia occidentalis 
Mortoniodendron guatemalense 
Trichospermum mexicanum 
Amphelocera hottlei 
E F G H 

p 
O 
T 
N 
N 
O 
O 
P 
T 
N 
N 
T 
T 
O 
N 
T 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
O 
N 
N 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
N 
N 
N 
N 
T 
N 
P 
N 
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B2 
127 

12 
66 
74 
48 

126 
110 

44.52 
1.5 

18 
114 

67 
78 

2 
30 

83 . 91 
90 

105 
120 
106 

7 
75 
80 

113 
84 

103 
104 

29 
98 

124 
76 
49 

100 
43 
62 
77 
58 
97 
85 

118 
95 
81 
45 

121 
31 

125 
11 
96 

122 
54 
26 

63.64 
79 
13 
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