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El °gusano blanco del maguey", Aegiale hespirfark, es un insecto comestible muy 

apreciado por su sabor y alto contenido proteinIca.Actualmente, se pretende efectuar 

el cultivo de este organismo, pero los resultados aún no han sido satisfactorios. El 

propósito de esta Investigación fue determinar la dieta natural óptima para el 

mantenimiento de lanas de A h•speriatis, Pata tal efecto, en la localidad de 

Tepetleoxtoc, Estado de México, se colectaron huevecillos del gusano blanco; una 

vez en el laboratorio, después de la eclosión de las orugas, éstas se distribuyeron en 

cuatro galos experimentales y un testigo. Cada grupo se alimento con diferentes 

variedades de alimento natural (hojas jóvenes, viejas, con párenquima con y sin 

epidermis); se registró el crecimiento, desarrollo, mortalidad y algunos aspectos 

nutricionales. Asimismo, se realizó el análisis químico proximal de cada una de las 

dietas aplicadas, con la finalidad de establecer la relación entre los parámetros 

biológicos evaluados en les larvas y les características bromatológicas del alimento 

que COnstiMief00. Los resultados indicaron que los llpidos, presentes en la cuticula 

cerosa del agave, san elementos esenciales para esta larva, ya que su carencia 

ocasione una interrupción en el crecimiento y en algunos casos la muerte del 

organismo. Debido e lo anterior, la hembra, prefiere oviposltsr en hojas o pencas 

viejas de agave que contienen la mayor parte de estos compuestos y permiten el 

insecto completar su ciclo biológico sin ninguna alteración. 



1. INTRODUCCION 

La alimentación en el mundo es una de las principales preocupaciones de la 

humanidad, y particularmente en nuestro país: México. La evidente problemática de la 

desnutrición y el hambre .si como M falta de proteinat en la dieta, han odginado 

grandes complicaciones fisiológkas y bioquímicas en los individuos. El problema 

obliga a promover nuevas fuentes alternativas de alimenta Una de ellas consiste en 

el aprovechamiento de los INSECTOS, una fuente limitada de proteína animal y que 

además asegura un consumo alimenticio de acuerdo con los requisitos básicos para 

una nutrición aceptable. 

La entomolagla o el consumo de insectos, se ha practicado desde tiempos remotos. 

En México, los aztecas se alimentaban de huevos, larvas y adultos de diferentes 

organismos. Actualmente, esta costumbre se continúa practicando por gran parte de 

la población en algunas regiones de nuestro pais, por lo que es necesario promoverla 

aún mas. 

Una de las especies que todavía se consume y que goza de gran popularidad por su 

exquisito sabor y alto valor nutritivo es la Aeglale hopylarl, conocida comúnmente 

como "gusanitos de maguey' (Cuadro 1). Le gente de nuestro pueblo acostumbra a 

comerlos hitos en manteca o en su propia grasa, envueltos en tortilla, como rico 

alimento de sabor agradable que puede compararu al del "chicharrón'. 

A. hospedada es muy apreciado, no sólo en México, sino también en otros paises del 

mundo. Su excesiva demanda ha causado que las poblaciones naturales se vean 

disminuidas y que su costo ses muy elevado, lo que ha restringido el consumo de 

este insecto, a un reducido número de personas, 

10 



eaasaaassaasasa:aaeesaaaaeaassasaa  

Cuadro 01, Composición química del "Gusano blanco del maguey, 
(MON hospedarla), según Cravloto (1), 1941 1955 y Pino ('),1978. 

BASE SECA 

MATERIA SECA 

HUMEDAD 

PROTEINAS 

ESTRACTO ETEREO 

SALES MINERALES 

100 	 37.04 

0 	 82.98 	87.30 

30,88 	 11,44 	 10,70 

58.55 	 21.87 	 13.05 

2.29 	 0.85 	 1.00 

145 	 1.28 FIBRA CRUDA 

EXTRACTO LIBRE 
DE NITROGENO 

CALCIO 

FOSFORO 

HIERRO 

TIAMINA 

RIBOFLAVINA 

NIACINA 

0.68 mg 

3,00 mg 
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Por lo anterior, es importante que se realicen estudios de A. hesp•tiatis en el campo y 

en el laboratorio, que permitan conocer plenamente la biologia y ecología de este 

organismo, pera evaluar el tiempo que requiere para realizar su ciclo de vida, 

asimismo los factores que lo determinan, el número de generaciones que as 

presentan por periodo, el tipo de reproducción, 'si como el potencial reproductivo, 

observando además su supervivencia natural; también es importante estudiar las 

relaciones intraespecificas e interespecificas de estos organismos con el objeto de 

favorecer su reproducción y supervivencia, controlando parásitos y depredadores. 

Los datos obtenidos proporclonaden Información acerca de las condiciones 

necesarias para lograr el cultivo masivo del "gusano blanco", con la finalidad de lograr 

la explotación del insecto a nivel industrial. Lo anterior, generaría une fuente continua 

de proteína, brindando un alimento de alto valor nutritivo, que ayudaría a resolver la 

pobreza de los habitantes de diversas regiones, generando fuentes de empleo, 

además de que que se contribuiría a evitar la extinción de este organismo odginada 

por la sobre-explotación de este recurso. 



2. ANTECEDENTES 

Los estudios que se han realizado con Aeglele hospedarte son Mimos y, en su 

mayoría, poco recientes. 

Blázquez (1870), realiza un estudio taxonómico en el que clasifica al 'gusano blanco 

del maguey.  en la tribu de los Papilones, en el género Ud., y en la especie egavis, 

Segura (1901), aporta algunas observaciones sobre la descripción y ciclo de vida de 

A hesperieds y lo caracteriza como un enemigo del maguey, por los danos que 

ocasione en le planta. 

Macies (1914), presenta una nota, en la cual, mandona que la especie correcta del 

`gusano blanco del maguey" es Acentrocneme hospedarle, asimismo, incluye en su 

escrito, le kerne en como el insecto es colectado y consumido por los campesinos. 

Drop! (1924), raliza un estudio morfológico del 'gusano blanco del maguey" durante 

su primer estadio larval además indice, que este organismo pertenece a una familia 

de transición entre los lepidóptero' diurnos y nocturnos, También menciona que es 

Importante precisar con exactitud los estadios larvales de los insectos dañinos para 

algunas plantas, porque durante este estadio es cuando causan graves problemas. 

Ancone (1934), realizó un seguimiento de los diferentes estadios del ciclo de vida de 

A. hesperfarlay esi como un estudio histotógico de le lama (1935), en el cual describe 

el tipo de células y tejidos que la constituyen. 

Halffter (1957), menciona que A. n'apenad& constituye le principal plega del maguey 

en Tequila, JM., (México), y en la Mesa Central de México. Evalúa los efectos que la 

población de este insecto causa en loa Ageves; basándose en los trabajos de Lezama 

(1914), Dan*, (1924) y Arma (1933) Neva e cabo una descripción del orgenierno, 

ed como de su ciclo de vide, las especies relacionadas a él y la forma de combatido. 
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Freeman (1989), presenta una revisión sistemática de la familia Megathymidae, en la 

cual, se ubica el "gusano blanco del maguey", y afirma, que ha sido poco estudiada y 

elabora una clave para la determinación de géneros y especies, 

Cravioto y Massieu (1959), efectuaron un análisis bromatológico de A. hospedada, en 

el cual destacan la Importancia de la especie, ya que consideran al insecto un 

alimento nutritivo por su alto valor proteínico y de grasas, 

Remos 	y Pino (1979) registran a A ~fado corno una de las especies de 

insectos comestibles del Valle del Mezquital, (México). Efectúan un estudio en el que 

cuantifican el valor nutritivo del "gusano blanco" sil como del Agave, en el cual se 

desarrolla durante su etapa larval asimismo, determinan el factor de conversión de 

alimento en tejido por parte del Insecto. 

Chen y Osomo (1984) , llevan a cabo un estudio sobre la blologia y cris artificial del 

'gusano blanco del maguey", en el cual establecen que, el Insecto, durante su ciclo de 

vida presenta seis estadios larvales, y que además en la oruga existen diferencias 

entre el primero y segundo estadio, que permiten distinguida de sus estadios 

subsecuentes. Por otra parte, mencionan que se presenta dimorfismo sexual en la 

especie, siendo evidente desde el estadio de pupa, asimismo, efectúan la cric de A. 

M'apodarla utilizando diferentes dietas artificiales enriquecidas, con las cuales 

obtienen resultados similares e los que se registran cuando se alimenta a las larvas 

con la dieta natural 

14 



De La Maza y VVhite (1991), publican un listado de rnariposu de México 

pertenecientes a la superfamilla Hesperoidea, en el que se ubica al "gusano blanco", 

reportan el número de especies establecido para dicha auperfamilia, sil como las 

modificaciones realizadas en la nomenclatura de estos organismos. 

Actualmente en el Proyecto Lago de Texcoco (1995), de la Comisión Nacional del 

Agua, se realiza un estudio titulado; "Estudio Dioecológico del Gusano Blanco del 

Maguey", en el que u pretende conocer en plenitud la Molo& y ecologia de AeglaN 

hesperiatis, con la finalidad de lograr su manejo en condiciones de cultivo, y sal 

brindar una fuente alternativa de recursos económicos y alimentados e los habitantes 

de le zona, además de restablecer las poblaciones naturales, cuyo crecimiento ha 

sido mermado debido ala sobre-explotación que se hace del recurso. 

15 



3. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el tipo de alimentación natural óptima pera el cultivo de larvas de 

Apiole hospedarlo Walkie 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Realizar el análisis quimlco prodmal de hojea de Agave saldan' ver. 

sardana. 

• Estimar si el crecimiento de le larva de A. he:pellada está determinado 

por elcontenido nutricional de le estructura y tipo de penca de la cual » 

alimenta. 

• Establecer la relación existente entre la mortalidad de Ahoye/ferie y las 

carecterlsticas bromatológIcas del alimento que consumen. 

• Evaluar algunos parámetros nutricionales (Indice de Consumo, 

Digestibilided Aproximada y Eficiencia de conversión) en la larva de A. 

hopead*. 

16 



4, TAXONOMIA (BORROR, 1976) 

PHYLUM: 	 ARTHROPODA 

SUBPHYLUM: 	MANDIBULATA 

CLASE 	 INSECTA 

SUBCLASE 	 PTERIGOTA 

DIVISION 	 ENDOPTERIGOTA 

ORDEN 	 LEPIDOPTERA 

SUBORDEN ' 	RHOPALOCERA 

SUPERFAMILIA 	HESPERIOIDEA 

FAMILIA 	 MEGATHYMIDAE 

SUBFAMILIA 	AEGIALINAE 

TRIBU 	 AEGIALINI 

GENERO 	 Apiale 

ESPECIE 

El suborden Rhopalocera comprende a las "mariposas diumar•, en este grupo se 

encuentra Incluida la supedamille Hespedoldee, integrada por lepidópterot en los que 

la base de las antenas estén separadas entre si y la masa antenal es recta o 

ligeramente curva y con el ápice doblado e manera de gancho. Tibias posteriores con 

espinas y cuerpo robusto (Beutelspecher, 19e4). 

17 



La familia Megathymidae comprende 33 especies (De la Maza, 1991) cuya 

distribución está restringida a la región Neártice y norte de la Neotropical en u Valle 

de México, según Beutelspacher, solamente existen dos especies.. 

Los adultos se caracterizan porque son de cuerpo robusto y alas grandes, 

generalmente de 50 mm de extensión (Freeman, 1989) y que además se encuentran 

unidas verticalmente al resto del cuerpo. La cabeza es mas angosta que el tórax; las 

tasas posteriores solamente con un par de espinas y palpo: pequeños 

(13eutelspecher, 1980). Las antenas son largas y el extremo no es curvado, como en 

muchos de los Hesperioldeos. 

Las 0414111 se alimentan de tallos de las especies del género Fucca y Agave. 

La subfamilia Aegialinae está integrada por organismos cuyas antenas en el borde 

externo tienen manchas celulares, Le (j'Otitis es generalmente compleja La larva 

construye de une a dos patrias a lo largo de la superficie de las hojas del Agave, las 

cuales bloquea pare que no penetre el polvo al Interior. Les pupas son estrechas y 

presentan muchas ornamentaciones a manera de ganchos. Presentan un ciclo por 

año. 

Los adultos emergen a finales del verano (Freernan, 1969) son de vuelo rápido 

(Borror, 1976), Las pupas son lisas y permanecen en el interior de las hojas hasta que 

emergen los adultos (Beutelspacher, 19110). 

El género Apiolo únicamente está constituido por una sola especie, la cual se 

localiza exclusivamente en México; Avala» hisprids se conoce comúnmente como 

'Mariposa frijolere, 	1150, y más popularmente 'gusano blanco del 

maguey". 
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5 DESCRIPCION DEL GUSANO BLANCO DEL MAGUEY 

Aeglal hespederis 

HUEVQ,  Los huevos son cónicos de 3 mm de diámetro por 2 mm de altura, son de 

color blanco marfil recién puestos, y pocos dios después se tomen amarillentos, están 

deprimidos ligeramente en si vértice, y la cáscara endurecida y de fina ornamentación 

granuloso, se adelgaza en la superficie de adherencia y en el vértice (Ancones  1934) 

LARVA. Es de tipo cruciforme, al nacer mide de 5 a ti mm. (Chen, 1984), Son de 

color blanco, en el primer estadio presentan escasas cerdas primarias (Dampf, 1924), 

contrasta la coloración obscura de la cabeza, de tamaño mas grande que el resto del 

cuerpo (Ancona, 1934) detrás de esta, se encuentra en la parte dorsal del protórax 

un angosto escudo protorécico de color negro. La oruga carece en su primer estadio 

de un escudo anal bien definido. Los estigmas forman finos anillos negros; las patitas 

torácicas, normalmente desarrolladas, tienen guaina de color obscuro, igualmente 

como las uñas de los cuatro parea de patas abdominales (Darnpf, 1924). 

En la cabeza, los ocelos en número de 5 describen une curva de concavidad 

posterior, siendo el último y el primero os de mayor tamaño, además por lo común, 

esté provista de 15 cerdas pequeñas distribuidas en tomo a los ocelos y el área 

frontal (Ancona, 1934), La larva es hipogneta en el primer estadio y en los posteriores, 

en consecuencia de una adaptación a la vida en el interior de las plantas (Dampf, 

1924), 

CRISALIDA, Es de tipo °bledo, lisa. Presenta un collar café en el primer aegmento 

torácico, tiene 10 segmentos abdominales; el creméster pupal es levemente 

espetulado y presenta muchos ganchos, Recién formada es amarillenta, 

19 



posteriormente se toma blanca ceniza a causa de una cubierta cerosa, y finalmente 

oscurece (Chen, 1984). 

ADULTO. Expansión alar GO, 65 mm, 

Mida Palpo blancos, cabeza gris, región anterior del toráx negra, el resto pardo 

leonado, lo mismo el abdomen, en la región ventral es de color grisáceo. 

Dorsalrnente las alas son de color anaranjado y están provistos de pelos largos. Las 

anteriores con el margen costal y externo negros, observándose una franja 

blanquecina en la región apical, Las posteriores con el margen externo negro y cillas 

blancas, excepto en le terminación de las venas, donde son negras. En la cara ventral 

las alas anteriores presentan la región epkal gris y las posteriores son en su mayor 

parte grisáceas con escamas pardas, 

liaba Es igual al macho pero de mayor tamaño. (Beutelspacher, 1980), 

20 



8, CICLO DE VIDA DEL GUSANO BLANCO DEL MAGUEY 

Aeglalé hospedad: 

Por los meses de noviembre y diciembre las mariposas de A. hesperiaris efectúan sus 

posturas sobre les pencas de los Agave' mas gruesas y grandes, que son las mas 

ricas en elementos nutritivos y azúcar (Lezama, 1952). Le m'yerta de las veces en el 

envés de las hojas de tercio terminal, en grupos hasta de 14 huevecillos o en forma 

aislada. 

En un plazo que varia entre los 28 y 40 diss se efectúa la eclosión (Haiffter, 1957). 

Las larvas al romper el huevo, con sus mandibules, cortando la parte superior en 

forma circular, salen al exterior y desde este momento inician su gelede, comiendo los 

parénquimas del maguey en forma longitudinal (Anona, 1934), de arriba hacia abajo, 

hasta poco antes de la unión de la penca con le pifia de la planta, El diámetro de la 

°alerte es de 1 a 2 cm, y la longitud, en promedio, al final del estado larvado es de 40 

• 50 cm, (Lezama, 1952).(Fig. 1) 

Les larvas revisten le galería con una sustancie que ellas mismas secretan de 

glándulas especiales, la cual llene la propiedad de endurecerse con rapidez y de ser 

sumamente residente (Lezama, 1952) 

Durante los primeros 12 dios, la larva crece hasta alcanzar unos 7 mm, efectuándose 

entonces le pdmera muda y después de 28 dies la segunda. (Halffter, 1957), 

Le flora Intestinal rica en levaduras, de tipo sencillo y de gemación lineal, sufre 

notables cambio', de 322,040 levaduras por milirnetro cúbico que se presentan en el 

momento de la eclosión, aumente a 12' 547,920 al final del periodo larval (Anona, 

1939). 

21 





Entre los 28 y 32 dial mas tarde, se efectúa la tercera mude, la cuarta dura mas 

tiempo, aproximadamente 40 días (Halffter, 1957), 

Al atardecer vuelan comúnmente, son sumamente nerviosas y de vuelo rápido y corto. 

El vuelo nupcial se efectúa entre septiembre y octubre, el acto se consume durante el 

cr•Púsculó, afianzándose el macho a la hembra durante la copulación con las valva§ 

o apéndices del noveno estulto (Lezama, 1952). 
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7 DISTRIBUCION DEL GUSANO BLANCO DEL MAGUEY 

Aq11111 hespedasis 

El "Gusano blanco del maguey" as una especie endémica de México, ha sido 

localizada en alturas que varían de 1,800 a 2,700 metros sobre el nivel del mar en los 

Estados de: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, 

Querétaro, Hidalgo, México, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosi, Nuevo León, 

Coahuila, Puebla y en el Distrito Federal. (Fig. 2). 

Y. 
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8. UBICACION DE LA ZONA DE COLECTA 

El municipio de Tepetleoxtoc se ubica en el extremo oriental del Lago de Texcoco, en 

el Estado de México, donde termina la llanura y comienza la cordillera Neovolcánica 

que se adentra en el vecino Estado de Tlaxcala. se sitúa a los 19° 33' 29" de latitud 

norte y a los 98' 49' 14' de longitud oeste del meridiano de Greenwich, e une altura 

máxima de 2,800 metros sobre el nivel del mar, correspondiente al cerro del Ocoyoc, 

y una altura de 2,000 metros sobre el nivel del mar correspondiente a la cabecera 

municipal. 

El municipio de Tepetlawdoc limita con los municipios de Otumba y Acoknan; al sur 

con Papalotia y Texcor.o; al oeste con Acolmen y Chieutia y al este con los Estados 

de Hidalgo y Tlaxcala; tiene una extensión territorial de 152 Km., corresponde e la 

región 111-Texcoco (Fig. 3). 

Hidrografía, Las corrientes de agua son de precipitación pluvial correspondiente a los 

rice de Papelote y Alla; contando también con barrancas, como la de Paso de Ladrón 

y la barranca de San Pedro. 

Con referencia a los manantiales puede mencionarse el da Atlineya que se encuentra 

en el pueblo de Santo Tomás Apipilhuasco, ni como también loa manantiales de San 

Juan Totolapan, San Bernardo y San Pedro; cuenta también con seis Jagüeyes que se 

utilizan para abrevadero de animales sil como para la producción de carpa. El agua 

potable pare el resto del municipio se obtiene mediante pozos profundos (Cetenal, 

1933) 
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Clima. El clima de este municipio es templado subhúmedo con lluvias en verano 

(Cw) (García, 1984). 

Clasificacién y uso del suelo. El municipio de Tepellawdoc está constituido por 

suelos que datan de la época terciaria, encontrándose entre estos; Rosal, cambio' y 

iluvisol, los cuales se destinen en su mayoría para el uso agrícola y ganadero. Es 

propicio para la agricultura temporal y de riego (Celen'', 1985). 
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ESTADO DE MEXICO 



9. METODOLOGIA 

La investigación se realizó en el Ama de Manejo de Recursos Bióticos de la Gerencia 

del Proyecto "Lego de Texcoco" de la Comisión Nacional del Agua y en el laboratorio 

de "Investigacl6n de Productos Naturales° de la Unidad de Investigación 

interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación (UIICSE) de la UNAM 

Campus iztacala. 

COLECTA DE ORGANISMOS 

Se efectuó un muestreo en dos zonas magueyeres de Tepetleoxtoc, Estado de 

México, localidad que se distingue por ser un sitio en el cual Apio» hesperiarls u 

distribuye abundantemente. 

Los organismos fueron colectados en etapa de huevo, para tel efecto, se realizó una 

observación minuciosa de las pencas de loa Agaves y cuando los huevecillos fueron 

localizados se colectaron manualmente y se depositaron en cajas patri. 

Asimismo, s• examinaron las características morfológicas de los Alivie, para 

determinar su especie. Además se cortaron algunas pencas viejas de maguey (hojas 

externas) y jóvenes (hojas internas). 
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TRABAJO DE LABORATORIO 

Los huevecillos se contaron, se colocaron en cejas pata de cristal y se mantuvieron en 

un cuido de cultivo en condiciones de humedad (60% - 70%), temperatura (25 'C) y 

oscuridad constante, 

Después de la eclosión fueron seleccionadas aleatodamente 125 larvas, se formaron 

cuatro grupos experimentales y un testigo, cada uno integrado por 25 individuos, 

Los organismos se colocaron Individualmente en frascos de cristal de 100 ml, bajo las 

siguientes condiciones ambientales: humedad 60%, temperatura 23-28'C, e ceda 

uno se le asignó una dave con la cual se identificó durante la investigación, 

Semanalmente cada larva se pesó, midió, alimentó y cambió de fresco; asimismo se 

colectaron las exhublas de la cápsula cafélica y se registró le modalidad en cada uno 

de los grupos, 

AUMENTADOR 

Todos los grupos se alimentaron con fragmentos de penca de Agave saldena ver, 

sablees, pero con las modalidades que se enumeran a continuación 

GRUPO 1 

Alimentación: Parénquime de penca vieja 

GRUPO 2 

Alimentación: Epidermis y parénquima de penca viaja 

GRUPO .$ 

Alimentación: Parínquirna de penca joven 

30 



GRUPO 4 

Alimentación; Perónquime y epidermis de penca joven, 

GRUPO TESTIGO 

Alimentación: se suministraron alternadamente, los tipos de alimentación mencionada 

para cada uno de los gnipos experimentales, El agave que se utilizó para la 

alimentación de larvas se obtuvo del mismo sitio en el cual fueron colectados los 

huevecillo de A hespodarls. 

IVALUACION 01 PARAMETROS NUTRICIONALES 

En el grupo testigo se evaluaron las siguientes variables: 

a) INDICE DE CONSUMO DE AUMENTO (el) 

La cantidad de alimento ingerida por un insecto en los estadios tempranos de su 

crecimiento no es comparable con la ingerida al final del periodo larval, varia con la 

talle del organismo. Generalmente se expresa la cantidad de alimento consumido en 

términos de INDICE DE CONSUMO (Chapman, 1082). 

Peso del alimento Ingerido 

C.I. ■ 

	

	 X100 

Peso promedio del insecto durante su periodo de 

alimentación X duración del periodo (dial). 
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c) EFICIENCIA DE CONVERSION (E.C.D.) 

Eficiencia de conversión del alimento en tejido (Chapman, 1982). 

Peso ganado por el insecto 

	  X 100 

Peso del *Holmio ingerido • peso de las heces 

Por otra parte, se realizó el análisis químico proximal de cada una de las vadededes 

de alimento que se suministraron; mediante el método de la Association of Official 

Analytical Chemist (A.O.A.C.) determinándose los siguientes parámetros.. 
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La cuantificación del alimento Ingerido por el insecto se obtuvo de la diferencia de 

peso del fragmento de penca, antes y después de ser consumido por la larva, además 

de que se consideró la pérdida de humedad en Si alimento. 

b) DIGESTIBILIDAD APROXIMADA (A.D) 

La eficiencia con la cual el alimento es asimilado varia de un insecto a otro. La 

asimilación del alimento es expresado en términos de DIC3ESTIBILIDAD 

APROXIMADA (Chapman, 1982; Bium, 1985). 



a) Proteínas: Método Kjeldahl 

b) Extracto *tire« Soxhlet 

c) Carbohidrato.: Método Nelson Somogy 

d) Fibra Cruda: Hidrólisis Acido-Alcalino 

e) Humedat Método de la estufa secado al vado 

Cenizas: Calcinación 

Posteriormente algunas hojas de Agave se procesaron y se donaron al herbario 

IZTA" de la UNAM, Campus Iztacala, dichos ejemplares quedaron registrados con al 

numero 25 057. 
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10 RESULTADOS 

PECO • LONGITUD 

Los resultados promedios mas altos de peso y longitud se registraron en el grupo 4 y 

testigo, loa mas bajos en el grupo 3 (cuadro 6 2) 

MMMMMMMMM mg. ZZ a MM 	 sraussrrsssssssrrrosrsassrsrsess 111111 ZZZZZ 

Cuadro 0 2, Valona Promedio de longitud y peso de Aegiere hospedarle 

Grupo 1 2 3 Testigo 

LONGITUD (mm) 25.980 28.560 18.690 30.570 29.770 

PESO (g) 0.4583 0.6589 0.1850 0.7619 0.8752 

aszmuumrsintszameasseseamunizumnunmezeasmosszers ZZ a ZZ Rue 
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El crecimiento de los organismos en todos los grupos fue de Upo exponencial y se 

representó mediante el siguiente modelo matemático: 

W &Lb  

Pendiente 

Los modelos de crecimiento de cada uno de los grupos quedaron estructurados de la 

siguiente menear. 

Grupo 1 

Grupo 2 	W a 0,000029 1. 2.8903 

Grupo 3 	W . 0.95400 L-°' 5578  

Chupo 4 	W • 0.000031 L  2.8654 

?llego 	W 12 0.00009.1 1. 2.5659 

Las curvas que describen les ecuaciones anteriores se encuentran en las Figs. 4, 5, O, 

7 y 9 respectivamente. 
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O00 	 1 	 I 	 I 	 1 
io 

LONGITUD (mm) 

Fig. 4 Relación peso,.longitud de Mglale hosperlarls en el grupo 1. 



30  
LONGITUD (nm) 

Fi g, 5 Relación peso 'longitud de Aeglale hesperlarls en el grupo 2. 

GRUPO 2 



18 

LONGITUD (mm) 

Flg, 6 Relación peso-longitud de Aeglale hospedarle en el grupo 3. 



2,8654 
W= 0.000031 L 

3D 
LONGITUD (mm) 

Fig. 7 Relación pelo.longitud de Malle hesperfaris en el grupo 4, 



30 
LONGITUD (mm) 

FI 8 Releclo'n peeo•longllud de Aeglale besper bis en el grupo 



FACTOR DE CONDICION 

Los valores del factor de condición se obtuvieron para cada grupo al correlacionar la 

longitud y el peso de las larvas, En los grupos 1, 2 y 4 se presentaron valores muy 

semejantes, 0.99, 0.98 y 0.97 respectivamente, mientras que el grupo testigo registró 

048, y el grupo 3 presentó el valor mínimo de 0.25 (Cuadro 3). 

ssssssssasssssssassssasssssassssasssasssssssassssssasssSsssss 

Cuadro 0 3. Coefkiente de correlación de los valores de la relación Peso•Longitud 
de Mg hoppriasio. 

Grupo 

0,98 	0.25 

assumes ZZZZZ mem ZZZZZ masszsmasses ZZZZZ ZZ 

PRUEBA sr PARA COMPARAR PINDIENTEI 

Para determinar si el tipo de dieta suministrada afectó el crecimiento de los 

organismos, u tipiicó una prueba estadistica "r en la cual se compararon las 

pendientes 'B' (velocidades de crecimiento (Cuadro 0 4)), de cada uno de los grupos 

con respecto de los demás (Cuadro 0 5), mediante la siguiente ecuación: 

e 	 e2 
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uaoaaasstw 

Cuadro 0 1 Velocidad de crecimiento Ir de A la» he dedo 

GRUPO 	1 	2 	3 	4 	Testigo 

VELOCIDAD 

DE 	19570 	18903 	-0.55711 	2 6654 	25659 

CRECIMIENTO 

(8) 

ZZZZZZZZZ ZZZZ ZZZZZZ EZ111111111111111111111111111111111111111•1111 Z IBEZ ZZ ZZZZZ BIBUI111111.111 

Cuadro M 1 Valona obtenidos al aplicar la pniebe estadística st" a loe valores de la 
pendiente "13" en ceda uno de be grupos en la relación peso-longitud de AegIeM 
hespetleds, 

81 	82 	83 	84 	8Testigo 

81 	 -10.35 	 •14,33 	-60,71 	gl 21 

82 	 183 	-3087 eoc ■ 0.05 

83 	 ta 1,701 

84 	 ••••••••••••••• 	-121,26 

8 CONTROL 
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MORTALIDAD 

Para le obtenr.ión de la mortalidad se utilizó el armero de organismos en cada grupo 
(Cuadro 0 6) 

Cuadro 0 O, Mortalidad "z' de Aplele Moda" 

GRUPO 1 2 3 4 Testigo 

MORTALIDAD -0,0546 -0.0756 -0.1907 -0.0743 -0.0746 

111•11112111ZESIBMIZIBBIIIIIII XXXXX 111•ZIMBIll XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXsssasssursZ 

Los modelos de mortalidad de cada uno de be grupos quedaron estructurados de la 

manera siguiente: 

Grupo 1 Nt ■ 26.8187 e -0,0546t 

Grupo 2 Nt ■ 31,3307 e  -0.0756t 

Grupo 3 Nt ■ 38,8470 e  -0.01907t 

Grupo 4  Nt 	214531 e  -0.07466t 

Testigo 
	

Nt ■ 38.5470 e-0,074661 

Les curvas que representan las ecuaciones anteriores se encuentran en les Figs. 0 9, 

10, 11, 12, 13, Mostrando una comparación de las curvas de mortalidad, de 

Aitispettads en le Fig. 14, 
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20 
TIEMPO (seinms) 

Fig.. 9 Curve de mortalidad de Malle hesperlaris en el grupo 1, 



20 

TIEMPO (SEMANAS) 

10 Curve de mortalidad de Aegiale hesperlarls en el grupo 2. 



Mi l() 1.1/.11kliág 

Fig, 11 Curva de mortalidad do 	hmiJuilaris en el grupa 3. 

20.00 	 hit = 36.5470 e 



20 
TIEMPO (suintIns) 

Flg. 12 Curve de mortalidad de Aegiale hesperiarts en el grupo 4. 



.13 Curva de mortalidad de 

20 
TIEMPO (MANAS) 

Aeglalo hesperlarls en el grupo testigo. 



MORTALIDAD 

20.00 

O 
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uj 10.00 
O 
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0,00 
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TESTIGO 

GPO. 2 
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GPO, 3 
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f  

13 	 71 
TIEMPO 111'1115) 

Hl 14 Comparación de los curvos de modalidad de 

/19 



ANAU$I$ OWMICO PROXIMAL 

La cantidad de proteínas en la penca vieja fue 0.50% en epidermis, 0.25% en 

parincluime y 0.33% en ambas estructuras; en la penca Joven, 0.49%, 0.31% y 027% 

respectivamente (Fig. 0 15). 

Extracto etéreo. En penca joven fue de 0.50% en epidermis, 0.09% en parénquima y 

0.23% en epidermis y parénqulme; en penca vieja, 0,40%, 0.25% y 0.30% 

respectivamente (Fig, 016). 

En cuanto e loe carbohidratos (Flg. 17), cenizas (Fig, 010), humedad (Fig. 0 19) y 

fibra cruda (Fig. 0 20) los valores son muy semejantes en ambos tipos de penca, pero 

siempre la epidermis fue la estructura que presentó los valores mis altos (Cuadros 0 

7 y 0). 

Las figuras 21 y 22 muestran una comparación de los nutrientes antes mencionados 

entre los diferentes tipos dependas. 



rtttttititttisiiQSSIIQiitsttQQiQCtrIIIIitritiIIrtQIIrittIIIIittrittitittr 

Cuadro 9 7. Anibal ((ubico en bus húmeda (%) de pencas Jóvenes de Agave 
salniona. 

PENCA JOVEN 

PROTEINAS EXTRACTO 
ETEREO 

CARRO- 
HIDRATOS 

PIRRA 
CRUDA 

HUMEDAD CENIZAS 

EPIDERMIS 0.49 0,60 7.5 41.95 4747 2.19 

PARENQUIMA 0.31 0.09 11,2 13.53 74,41 0.46 

EPIDERMIS Y 

PARENQUIMA 0.27 0.23 14.2 34,66 49.42 1.36 	• 
ZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZZZZZ IBM ZZZZZZZZZ 111I ZZ ZZZ 
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Cuadro 8 8, Análisis químico en base húmeda (%) de pencas viejas de Agit* 
SalrnIana. 

PENCA VIEJA 
PROTEINAS EXTRACTO 

ETEREO 
CARGO- 
HIDRATOS 

FIBRA 
CRUDA 

HUMEDAD CENIZAS 

EPIDERMIS 0.60 0.40 /1,2 32.92 52.50 2.40 

PARENQUIMA avis 0.25 14.40 2534 59.09 0.67 

EPIDERMIS Y 

PARENQUIMA 533 a» fu 34.90 48.99 1.00 

PARAIAaTitoa NUmiciONALia 

Los valores promedio pare las variables avaluadas fueron los siguientes: 

Consumo de alimento (C.1.) fue de 1.4183, digestibilidad aproximada (A.D.) 94.5352 y 

la eficiencia de conversibn (Ea 1.8768 (Cuadro 0 9). 
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PROTEINAS 

Fig. 16 Comparación del contenido proteínico en los estructuras 
anatómicas de pencas jóvenes y viejas de Agave salmiana, 
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EXTRACTO ETEREO  

0.40-' 

030-' 

020-" 

000 	 r 
EPJ PJ EJ 	EPV PV EV 

• • 
Fig, 16 Comparación del extracto etereo contenido en las estructuras 

• • 
anatomices de pencas ovenes y viejas de Agave salmiana, 
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CARBOHIDRATOS 
16.00-'  

E 

1 e 

0,03 
EPJ 	PJ EJ EPV PV EVA-7  

Fig. 17 Comparación del contenido de carbohidratos en las estructuras 
anatómicas de pencas jóvenes y viejas de Agave m'aúna, 
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EPJ 	PJ 	EJ 	EPV 

Fig. le Comparación del contenido de cenizas en las estructuras 
anatómicas de pencas jóvenes y vielas de Agave saimlana. 



HUMEDAD 
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0=7 11000-' 
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4000-,  

2100 

PJ 	EJ EPV PV EV 

Fig, 19 Comparación de le humedad conten da en las estructural 
anatómicas de pencos aóvanos y vicies de Agave Maligna. 
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.Fig. 20 Comparación del contenido de fibra cruda en las estruc urea 
anatómicas de pencas jóvenes y viejas de Agave salmlana, 



HUMEDAD, FIBRA CRUDA Y CARBOHIDRATOS. 
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4000 
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Fig. 21 Comparece» de nutrientee contenidos en las **tractores 
enetdmicee de pencas Oven.' y viles *Agave saldara 
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PARAMETROS NUTRICIONALES 

Los valor« promedio pare las variables evaluadas fueron los siguientes; 

Consumo de alimento (C.I.) fue de 1,4183, digestibilided aproximada (A.D.) 94.5352 y 

la eficiencia de conversión (E.C.D.) 1,8758 (Cuadro 0 9). 

Cuadro 0 9, Valores promedio de los parámetros nutricionales evaluados en el grupo 
control de Apiele hesperiaris 

CONSUMO 
DE ALIMENTO 

C.I. 

DIGESTIBILIDAD 
	

EFICIENCIA DE 
APROXIMADA 
	

CONVERSION 

A. D. 	 E. C. D. 

1.4183 	 94.6352 	 1.8758 
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CONSUMO DE ALIMENTO (C.I) 
DE Aeglale hesperiaris 

r— 
ti 	 25 

13 	 21 

TIEMPO (SEMANAS) 

Fig. 23 Curve de consumo de alimento de Aegiale hosperiarls. 



DIGESTIBILIDAD APROXIMADA (A.D) 
DE Aegiale hospedarla 
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FIg. 24 Curve de di «d'Unidad aproximada de Asglale hesperlarls, 
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11. DISCUSION 

SISTEMATICA 

Actualmente aún existe confusión en la determinación en las espacies del "gusano 

blanco del maguey" y en le de los Agaves en los que habita durante su etapa larval, 

Con respecto al Insecto, algunas ocasiones se le incluye en el género Anille 

(Acentrocneme) 

Se consultó al Dr. Carlos Beuteslpacher 8. del Instituto de Biología de la U.N.A.M., y 

la última revisión sistemática publicada (De la Maza, 1991), en entes Ceses se 

corroboró que la especie correcta para el 'gusano del maguey" es Aeglale hesperions, 

Walker, 1855. 

En cuanto al maguey, varios autores han reportado que A. hospedado es plaga 

especifica de ciertas especies del género Agave, ya que la hembra presenta 

preferencias para oviposltar. Ancone (1934), menciona que Agave salmiena y 

Alehemenl registran la mayor infestación de A Morena; Lezama (1952), registra 

A. maxlmIllane como la especie hospedera del "gusano blanco", y HaUfter (1957) 

indica que la variedad el "chato' de A. roldana es la más atacada por A. hospedarla, 

aunque las diferencias no son muy marcadas, con respecto a otras especies. 

Sin embargo, Pino (1979), registre a A.akvvirens como el hospedero de A.hesperlaria 

en el Valle del Mezquita!, lo cual es raro, ya que esta especie de Agave no ha sido 

aún registrada en la zona. 

El problema consiste, posiblemente, en que las especies de maguey en la que se han 

localizado las puestas de A. hospedarle, no han sido determinadas correctamente, por 
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lo cual ea dificil afirmar si hay preferencia de la mariposa al ovipositar, pero si 

efectivamente existe tal selección por parte del insecto, probablemente sea resultado 

de que las condiciones para el crecimiento de la larva son mejores en determinada 

especie de. Agave, lo anterior es primordial, porque es un aspecto no considerado 

cuando se ha intentado el cultivo del °gusano blanco del maguey" 

Las puestas de huevecillos de Apiolo hospedarlo que se colectaron para realizar la 

investigación se localizaron en pencas de Apoyo solmlono Otto, voz sabían 

conocido comúnmente en la zona como 'maguey manso" 

Por otra parte, se ha observado que algunas vacas las mariposas pueden ovipositar 

sobre cualquier material, y no precisamente en la planta hospedera. 

Según lo reportado por Castillo (1993), lo anterior, es consecuencia de que las 

mariposas te dañan las alas durante el vuelo de la cópula o de que las reservas 

energéticas con las que cuentan son mínimas y, por lo tanto, quedan imposibilitadas 

para dirigirse si sitio correcto pera ovipositar, ya que los Insectos gastan energía 

durante el vuelo en cantidades prodigiosas en relación a su peso° (Gilmour, 1988), 

Aunque tal anormalidad en la conducta de oviposición también se presenta cuando 

los factores ambientales son adversos (Castillo, 1993), 

RELACION PESO. LONGITUD 

Los promedios más bajos de peso y longitud se presentaron en las larvas que fueron 

alimentadas con parknquimas de maguey grupos 1 y 3, mientras que a las que se les 

suministró el fragmento de maguey completo, sin desprender la epidermis, (grupos 2 y 

4), alcanzaron los valores más altos, siendo el mejor de ambos el 4, alimentado con 

fragmentos de penca joven (Cuadro 2). 
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La relación entre la longitud y el peso brindan una idea de la condición de los 

organismos, y estos alcanzan un grado óptimo cuando encuentran los factores 

adecuados para su desarrollo, 

Durante le experimentación, las larvas de cada uno de los grupos experimentales y 

testigo se mantuvieron bajo las mismas condiciones ambientales, por lo tanto, las 

diferencias en el factor de condición, se deben principalmente a la variable 

suministrada; el alimento. 

Los organismos que se alimentaron con penca vieja (grupos 1 y 2), presentaron un 

mejor factor de condición que los que consumieron penca joven; (3, 4 y el testigo), al 

que se alternaron ambos tipos de penca (Cuadro 3), 

Lo anterior, explica el comportamiento de la mariposa al ovipositar preferentemente en 

pencas viejas, corroborando lo reportado por Lezama (1952), las hembras realizan 

sus posturas en las pencas más gruesas y grandes, por ser las más ricas en 

elementos nutritivos"; ya que cuando las larvas se alimentan con este tipo de penca 

alcanzan una mejor condición. Por lo tanto, le dieta suministrada a os grupos 1 y 2, 

según os resultados obtenidos, es la adecuada para el cultivo de organismos que se 

destinen a reproducción. 
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CRECIMIENTO 

La correlación entre el peso y la longitud de las larvas mostró que el tipo de 

crecimiento en todos los grupos, excepto en el 3, fue de tipo exponencial, (Cuan todos los grupos, 

Las velocidades de crecimiento presentaron diferencias significativas en cada uno de 

los grupos con respecto de los demás (Cuadro 5). De acuerdo con el valor de la 

pendiente, las larvas del grupo 1 alcanzaron en menor tiempo la talla máxima (Fig. 4), 

Los organismos del grupo 3, como ya se mencionó, no presentaron un crecimiento 

exponencial, por lo tanto, se excluyó del análisis estadistico por el alto Indice de 

mortalidad que se presentó en las larvas antes de concluir la investigación. Tal 

situación se presentó debido a que las larvas no lograron un aumento en talla y peto 

continuo, predominando cierto tipo de •enanismo" (Fig. 5), 

Probablemente en le dieta, suministrada a los organismos del grupo 3, se suprimió un 

nutriente esencial que se encuentra en la epidermis del Agave lo que les Impidió 

conseguir un crecimiento y desarrollo normal, seguramente se trata de un lipido, que 

las larvas toman de la cuticula cerosa de este tipo de plantas, ya que según Blum 

(1985) y Huffaker (1984), estos compuestos son necesarios para el crecimiento, 

muda y desarrollo normal de las alas del adulto en los lepidOpteros; y aunque estos 

organismos, sil como el resto de los insectos, presentan rutas metabólicas para 

interconversión de algunas moléculas orgánicas (Gilmour, 1988), no logran sintetizar 

compuestos importantes como los *almilla que son necesarios en el crecimiento y 

reprodución de todos los insectos (Chapman, 1982). 

Con fines de cultivo, la dieta utilizada en el grupo 1 permite reducir los costos de 

manutención de los organismos ya que en un tiempo mlnimo logran una buena talla 

comercial y una condición óptima. 
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MORTAUDAD 

La mortalidad de las larvas en todos los grupos fue elevada (Cuadro 8) y las 

principales causas fueron las siguientes: 

a) Parámetros ambientales. Las condiciones ambientales durante la investigación no 

fueron estables ye que se presentaron algunas fluctuaciones que no se controlaron, 

por ejemplo, en el interior del cuarto de cultivo la temperature máxima ascendió hasta 

35 •C; por lo cual las larvas se tranaladaron a una campana de flujo laminar, en la 

cual se mantuvieron a una temperatura que fluctuó entre los 23 y 28 'C as( como con 

una humedad relativa del 8011 

Como consecuencia del traslado de las larvas del cuarto de cultivo a la campana, si 

fotoperiodo no se mantuvo como el principio de la experimentación, cuando los 

organismos se mantuvieron en oscuridad constante, 

Aunque puede infedrse que este factor no haya sido determinante en el Indice de 

mortalidad, ye que las orugas, por sus hábitos, permanecen siempre en el interior de,  

la penca del maguey en oscuridad absoluta 

b) Parásitos. La mayor Incidencia de parasitismo se presentó por los hongos del 

género Entomophtors, reportado también por Haltfter (1957); este hongo, de tipo 

algodonoso, ataca tanto e las larvas como a las crisálidas, es importante mencionar 

que los organismos se hicieron mas vulnerables al ataque del hongo durante la época 

de invierno, 

c) Muda, como se sabe, una de las carecteristices presente en los insectos es el 

fenómeno de muda o ecdisis y durante este periodo se encuentran en el estado mas 

sensible a cualquier factor ambiental y biológico. 
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En todos los grupos, las levas presentaron problemas al momento de la muda y en b 

mayor(' de los casos murieron, ya fuera por el ataque de algún parásito o por las 

fluctuaciones ambientales durante este periodo. 

d) Alimentación. Independientemente de las variables de alimentadón que ae 

manejaron en la investigación, en ocasiones, lu larvas no se alimentaron, Algunas 

veces se detectó esta situación y se cambió el fragmento de maguey suministrado por 

otro diferente, pero a los pocos dios, si la larva no lo aceptaba, moda. No se logró 

determinar qué cincunstancies determinan lo anterior ya que se presentó en todos los 

grupos experimentales; es importante mencionar que dato se presentó fuera de los 

momentos dele muda, 

En el grupo 3 la modalidad fue excesiva, A partir de la séptima semana de 

experimentación únicamente ardilla el 50% de los organismos y para la quinceava, 

solamente quedaba un organismo. Como antes se mencionó, la única variable que se 

aplicó con respecto a los demás grupos fue la alimentación, por lo cual puede Inferir» 

que este factor esti directamente relacionado con la mortalidad de be larvas de base 

grupo (Fig. 11), donde la dieta suministrada a estos organismos consistió en 

parénqulma de penca »ven. 



ANALISIS QUIMICO PROXIMAL DE Apvir ~time 

La epidermis de maguey fue la que presentó la mayor cantidad de proteínas y grasas, 

siendo aún más ricas en estos nutrientes, la penca vieja (Figs, 15, 16). por 

consiguiente las larvas de los grupos 2 y 4 que se alimentaron con fragmentos de 

maguey con epidermis de penca vieja y joven, presentaron diferencias marcadas de 

credmiento con respecto a los grupos 1 y 3, en los que únicamente se suministró el 

parénquima de maguey y, como ya se mencionó anteriormente su crecimiento fue 

mínimo además de que finalmente murieron como sucedió en el grupo 3. Lo anterior 

debido a que la mayoría de los animales necesitan en las dietas además de algunas 

moléculas orgánicas (vitaminas y aminoácido& esenciales) que son incapaces de 

sintetizar por si mismos, una cantidad equilibrada de azúcar, grasa y proteína, aunque 

en los insectos hay mecanismos para la interconversión de estas tres ciase* de 

moléculas, estas rutas metabólicas no son lo suficientemente activas para 

proporcionar el crecimiento el máximo, a menos que os tres se suministren en la dieta 

(GlImour, 1968). 

Los carbohidrato& presentan valores semejantes en ambos tipos de penca, pero en 

mayor cantidad en el parénquima (Fig. 17), aunque es importante mencionar que 

estos compuestos como fuente de energía, en los insectos, no son esencia« ya que 

loa Insectos pueden oxidar otro tipo de sustratos distintos a los hidratos de carbono 

como lípidos olas proteínas. 

En cuanto a los demás nutrlentes que se evaluaron, con la fibra cruda, humedad y las 

cenizas se presentaron en la epidermis fue donde se presentaron en mayor cantidad 

que en el parénquima de ambas pencas, (jóvenes y viejas) (Figs, 18, 19 y 20). 
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Por lo tanto, según los resultados obtenidos, cuando se efectúe el cultivo masivo de 

"gusano blanco' existan dos modalidades para alimentar a las larvas dependiendo de 

la finalidad que se desee dar a éstas: reprodución o consumo, en el primer caso se 

necesitan Individuos con capacidades laicas óptimas, o gran cantidad de reservas 

energéticas, aunque su velocidad de crecimiento sea más lenta, mientras que en el 

segundo, sólo es necesario que lea larvas alcancen su talla comercial, 

PARAMETROS NUTRICIONALES 

El alimento al insecto le sirve para sostener el crecimiento, desarrollo y reproducción,. 

el alimento no sólo debe contener los nutrientes básicos sino que debe ser asimilable 

y convertido en energia yen sustancias de tipo estructural (Cuadro M 10), 

sjimoica DE CONSUMO DE AUMENTO 0.4 

Según la evaluación, el consumo de alimento durante la etapa larval es inversamente 

proporcional al crecimiento y desarrollo del Insecto, es decir, entre mayor sea la talla 

del insecto menor es la cantidad de alimento Ingerida, además de que la oruga deja 

de alimentarse en el momento de la muda (Fig. 23), Al parecer, durante el estado 

larval es únicamente cuando el insecto se alimenta ya que el adulto no se le ha 

observado alimentándose, 

Cuando se realiza un cultivo de organismos uno de los aspectos de mayor 

Importancia es el conocer el consumo de alimento, con la finalidad de suministrar la 

cantidad adecuada de alimento que, en este caso, la oruga de A, hospedado, requiere 

durante su crecimiento. De Ignorar lo anterior, pueden presentarse problemas que 

impidan el éxito en el cultivo. Por ejemplo, proporcionar a la larva un exceso de 

alimento puede ocasionar, por una pede, qua al descomponerse el alimento este se 
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convierta en sitio propicio pare el desarrollo de organismos necrófagos que dañen al 

Insecto, y por otra, el desperdicio del alimento no es redituable en un cultivo de 

organismos, sino por el contrario este implica un derroche de recursos. 

b) DiOESTIIIILIDAD APROXIMADA (A.C.) 

Al Igual que el parámetro anterior, la digestibilided de A. hespedada disminuye durante 

los periodos de muda y al final del estado larval (Fig. 24). 

o) EFICIENCIA 05 CONVERSION (E.C.D.) 

En comparación con los parámetros anteriores, en este caso se alcanza su punto 

máximo al final del estadio larval lo que indica que la mayor parte del alimento 

ingeddo se incorpora en la formación de le crisálida y posteriormente en el adulto (Fig. 

25). 

La alta eficiencia de conversión de alimento es un Indicador Importante del valor de un 

animal como fuente de aumento humano, ya que la alta eficiencia de conversión se 

asocia con el valor nutritivo del insecto. En el ceso del gusano blanco del maguey se 

reporta con une da eficiencia de conversión. 
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la. CONCLUSIONES 

El nombre correcto da la especie del "gusano blanco del maguey" es Aeglal 

MIMO' Walker, 1850„ 

Loa Nuevecillos da khoperleris que se colectaron para la expedmentación fueron 

localizados en bojes viejas de Agave «faené Otto ver. Nidal*. 

Existen diferencias significabas en la cantidad da proteinas y grasas presentes en 

las hojas, (pencas jóvenes y viejas), de un mismo agave, cal como en las estructuras 

de éstas (epidermis y parénquima). 

La preferencia de les hembra, de A. besperiaris para ovipositar en las pencas viejas 

de los agave' esté determinada por la cantidad de nutrientes, particularmente 

proteínas y lípido*, que presentan astas en comparación con las pancas jóvenes, ye 

que cuando las orugas se alimentan del primer tipo de hojas, logran un mejor 

crecimiento y desarrollo. 

Alimentar a las larvas únicamente con parénquime de maguey, retirando la Oriente 

ocasiona un retraso en el crecimiento de las larvas y finalmente le muerte da éstas. 

ya que se la suprimen elementos nutricionales, tan importantes para los insectos, 

como los lipidos que le impiden continuar con su crecimiento normal, 

Las características nutridonsles presentes en el Agave influyen directamente sobre el 

crecimiento y desarrollo de las lanas de A hoprado, independientemente de que 

estos insectos realicen Mas metabólicas pu le interconversión de moléculas 

orgánicas. 
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La mortalidad de A. hospedarla está determinada independientemente de los 

parésitos naturales, por la calidad y cantidad de los nutrientes bisicos presentes en el 

alimento que Ingieren, 

La dieta natural óptima para si cultivo del 'gusano blanco del maguey", (Apiolo 

heimfaris), consiste en alimentados con pencas viejas de Agave, (hojas externas de 

la roseta) con epidermis; este tipo de alimentación permite obtener organismos en 

condiciones adecuadas para la finalidad que se desee: consumo humano, 

continuación del ciclo pare mantener la ala o también para restablecer las 

poblaciones naturales que se han extinguido.. 
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13. RECOMENDACIONES 

1, En este trabajo se presenta la forma mediante la cual se pueden obtener los 

mejores resultados en la da de larvas de A hoporiorio, poro debido e quo el 

número de orugas que se transformaron en oteadas fue mínimo, no fue posible 

determinar si lo observado en el primer estadio del ciclo de vida, de este insecto, 

puede extrapolar» al estado de adulto, por lo tanto, es necesario realizar el estudio 

coffespondiente que permita establecer lo anterior. 

2. Es importante efectuar una investigación en la que se establezca si las variables 

que se aplicaron e las larvas presenten algún efecto secundarlo en las generaciones 

descendientes de estos organismos, 

3, Las observaciones realizadas durante la investigar:46n, parecen indicar la 

posibilidad de que los desecho, fecales de las larvas de A. hooponforio presenten 

propiedades bactericidas o hingicidas. Por lo tanto, es Importante Nevare cabo el 

estudio qu'Irle° de las heces, porque es un factor importante a considerar en el 

cultivo de estos organismos, ya que el indice de mortalidad que se presenta en si 

laboratorio debido al ataque de parásitos, es muy alto, 

4. Es mesado que te realicen estudios de comportamiento, ecología, y fisiologla 

durante todos los estadios del ciclo de vida de A, hospedado porque muchos aspectos 

aún se desconocen y por lo tanto el éxito pleno en el cultivo de esta especie aún no 

se ha logrado. 

5, Mientras no se encuentre una dieta artificial que optimice be resultados en la cris 

de las larvas de A. ~iris se recomienda se utilice la alimentación natural del 

insecto, ya que de lo contrario, el cultivo de la especie no es rentable, 
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15. APENDICE 

Prueba `e de la Relación peeo-kingltud de Apiolo he:podado 

82 	Y X 

E X -(E • X12  

4 
	

S2 yx ■ z 	• o 2  

	

GRUPO 	n 	Sb 

1 25 0.00644 2.9570 

2 25 0.00179 21903 a al 0.5% 

4 25 0.002464 2.6554 

TESTIGO 25 0.001732 2,5659 
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