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l. RESUMEN 

El trabajo fue centrado en aspectos bioecológicos de la chinche roja Stenomacra margine/la 
(Hemiptera: Largidae) en tres especies del arbolado urbano. 
Durante un ano (Agosto de 1997 - Julio de 1998) se realizaron muestreos y observaciones 
periódicas (cada 15 días) en tres especies de árboles: acezintle, colorín y fresno del área verde del 
Campus lztacala UNAM en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Edo. de México; el muestreo se 
llevó a cabo con una red de golpeo considerando dos alturas (estrato bajo y medio). El material 
recolectado se depositó en fmscos viales con alcohol al 70%, por otro lado se recolectaron 
organismos vivos en cámaras de cría para determinar aspectos de su ciclo de vida y hábitos: 
reproductivos, oviposicionalcs. alimentarios y de agregación, además, se obtuvieron algunos 
enemigos naturales: la chinche depredadora Zel11s longipes y una avispita parasitoide de la familia 
Scelionidae (llymenoptera). Se midieron los parámetros corporales principales de 25 organismos 
con la ayuda de un microscopio estereoscópico con reglilla. El montaje se realizó con alfiler 
entomológico o en portaobjetos para su dctcnninación. El estadístico utilizado fue el análisis de 
varianza (ANOVA) en dos bloques con ayuda del programa ProStat Version 1.02 Windows 95. 
Stenomacra margine/la es una especie univoltina (una generación al ai\o), presenta un ciclo de vida 
heterodinámico: los adultos están un tiempo limitado durante cierta temporada y en algún periodo 
de su vida sufren una donnancia. El ciclo de vida esta constituido por: huevo, cinco estadios 
ninfales y adulto. l.ns hábitos alimentarios se asociaron con el ciclo de vida: es polífago con alta 
movilidad, y necesita dt.! varios hospedantes que garanticen su alimentación y supervivencia. 
asimismo se registraron conduelas detritivoras y de canibalismo. El cortejo consistió del 
reconocimiento de la hc1nbra por el macho. es probable que una fcromona sexual intervenga en el 
proceso. Sin embargo tienen una proporción sexual de 1: 1.3 ('?:o). La cópula fue muy variable: 
duró algunos minutos h'1St'1 horas y poco después el macho fallece, la hembra no es selectiva para el 
sitio de oviposición; el número de hucvccillos fue muy variable en un rango de 6 hasta 52 por 
paquete. 
Los hábitos de agregación son inherentes a la especie. presentándose en dos fases. la primera 
después de la eclosión: donde las chinches se agregaron en tomo a los huevecillos, y la otra en el 
periodo invernal. 
La fluctuación poblacional fue muy variable: en agosto-diciembre tuvieron predilección por A. 
negundo, enero-julio se localizaron fácilmente fonnando agregaciones numerosas en F. uhdei y 
marzo-julio prefirieron a E. coral/oides. dicho comportamiento se asoció básicamente a la elevada 
movilidad de la especi.: y a la obtención de recursos detem1inados por la fcnologia de la planta. 
La preferencia por el sitio de estancia y alimentación no fue notoria, los análisis de varianz.a 
(ANOVA) indicaron que no existen diferencias significativas para A. negundo y F. uhdei, sólo E. 
coralloides presentó diferencias significativas sin embargo. se atribuyeron a las actividades de 
mantenimiento de las áreas verdes en el Campus Iztacala UNAM. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Los insectos son el grupo de animales dominante sobre la Tierra. Superan a todos los organismos 

terrestres en número, y se encuentran prácticamente en cualquier sitio (Borror et al., 1989). 

Los insectos se convierten en plagas cuando son lo bastante numerosos para causar pérdidas 

económicas (De Bach, 1979). Los daños que causan en México son cuantiosos. Aunque no e1dsten 

cifras absolutas, se pueden encontrar datos parciales que nos dan una buena idea sobre las pérdidas 

sufridas (Morón y Terrón, 1988). Si bien estas se consideran en los aspectos de agricultura, forestal, 

hortícola y florícola entre otros; poco se sabe de los causados en el arbolado urbano que por lo 

general es mucho mayor que el de un árbol en un rodal forestal (Coulson y Witter, 1990), ya que el 

mantenimiento es totalmente distinto en este último caso. 

Los hemípteros es un grupo grande de insectos ampliamente distribuidos en el planeta (Borror el 

al., op cil. )~ con numerosas especies. muchas de ellas registradas como nocivas a la agricultura. En 

México, diversas especies son reportadas como plagas de cultivos básicos, hortícolas, florlcolas as! 

como de importancia forestal (García, 1974, 1982 y Cibrián et al., 1995). 

La chinche roja, Stenomacra margine/la (llemiptera. Largidae) es una especie que desde 1974 es 

registrada como un msecto nocivo para la agricultura (Garcia. op. cil.) y recientemente ha cobrado 

importancia en el arbolado urbano de la zona metropolitana. fue recolectada en el arbolado del 

zoológico de Aragón, en donde ya se le asociaba como una plaga en l'ucca sp (Muíloz, com. pers.). 

Este insecto presenta una d1stnbuc1ón en América desde Anzona (E. U.) hasta Brasil (Brailovsky y 

Mayorga, 1997). Aunado a su amplio espectro de alimentación en el cual puede abarcar desde 

cultivos agrícolas hasta numerosas especies que conforman el arbolado urbano. 

Las especies Acer negundo L. (
0

acenzmtle), Hrythrina cora//oides D. C. (colorín) y Fraxinus 11hdet 

(Wenz.) Ling. (fresno) son nativas de la cuenca de México y aún se pueden encontrar en estado 

silvestre~ se utilizan prmcipalmente como árboles de alineación en parques y jardines, 

constituyendo una gran parte del arbolado urbano de la Ciudad de México. 

Desde el punto de vista conceptual, los problemas del manejo de insectos en los bosques urbanos 

son semejantes a los que se presentan en los ecosistemas forestales o en las plantaciones 

especializadas La principal diferencia es que los árboles de las áreas urbanas se cultivan 

principalmente con lines estéticos y por su utilidad en la amortiguación de los efectos del clima 

(Coulson y Witter, op. cit.) 
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3. OBJETIVOS 

Contribuir al conocimiento del ciclo de vida de Stenomacro margine/la (Hemiptera: Largidae), 

sus hábitos (reproductivos, oviposicionales, alimentarios y de agregación) y posibles enemigos 

naturales (parásitos, depredadores y/o patógenos) durante un ai'lo. 

Conocer la fluctua~ión poblacional anual de S. margine/la mediante un muestreo en tres 

hospedantes: Acer negundo (Aceraceae), Erythrina coral/o/des (Lcguminoseae) y Fraxinus 

uhdei (Oleaceae) del arbolado del Campus lztacala UNAM. 

Determinar el número de estadios ninfales que presenta S. margine/la en su desarrollo mediante 

el registro de caracteres morfométricos del insecto. 

Conocer y comparar la posible preferencia de S. margine/la en cuanto a los sitios de estancia y 

alimentación en dos estratos arbóreos, bajo y medio. 

4. ANTECEDENTES 

4.1 GENERALIDADES DE Stenomacra margine/la 

La chinche roja, Stenomacra margine/la (Hemiptera: Largidae) presenta una amplia disuibución en 

el continente. Los primeros repones de la especie los presentó Walker ( 1873, citado en Brailovsky y 

Mayorga, 1997) en la localidad de Orizaba (Veracruz) y Oaxaca, Barber (1910, citado en 

Brailovsky y Mayorga, op. cll.) la menciono en Huachuca Mts Anzona, y Blotc (1931, citado en 

Brailovsky y Mayorga, op. c11) la registró en California (EU) y San José (Costa Rica) no rndicaron 

los hospedantes en que fueron colectados ni sus dallas Cabe aclarar que en estos autores la 

ubicaron en la familia Pyrrhocoridae 

Distan! (1880-1893) por su pane, en la Biolog1a Centrali-americana proporcionó la siguiente 

distribución en México Coah111la (Parras y SaltJllo), Jalisco, Morelos (Cuemavaca), Guerrero 

(Amula, Chilpancingo y Xucumanatlán), Veracrnz (Jalapa y Om.aba) Así como en Guatemala 
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(Copetillo y San Gerónimo), Nicoroguo (Chontales), Ponnmá (Volcán de Chiriqui), Colombia 

(Bogotá y Antioqula) y Brasil. La incluyen en la fnmilio Pyrrhocoridae. 

Sin embargo, los registros más completos osociodos a plantas silvestres y/o cultivadas los aportaron 

Gnrcla (1974) que la encontró chupando los jugos de las hojas y de las ramos tiernas del oguacote 

(Perseo sp), en Las Animas Tonático, México. Además, capturó adultos en plantas de cazahuate 

(Ipomoea orborecens llumb. et Bonpl.) sin indicar sus dailos en Teloloapan, Guerrero. Este autor la 

ubicó en la familia Largidae. Mientras Domlnguez y Corrillo ( 1976) la colectaron en guayabo en el 

Km. 218 cerco de lzúcor de Matamoros, Puebla y Calvillo, Ags; se le consideró como 

Pyrrhocoridae. García ( 1982) mencionó que lo ninfa y el adulto extraen los jugos de las hojas y 

brotes tiernos en el aguacate (Perseo sp ), y lo catalogaron como otra especie perjudicial en la mismo 

planto. Henry y Froeschner ( 1988, citado en Broilovsky y Mayorga, 1997) en su catálogo la 

registraron en los Estados Unidos (California, Arizona y Nuevo México). Trucha (1993) realizó un 

estudio fitosanitorio del arbolado y consideró que S. margine/la no se constituye una plaga en 

Pop11/11s alba en la UACH; Cibrián et al. (1995) indicó que es un insecto chupador que rora vez 

causa lo muerte al hospedante, pero provoco un debilitamiento de los árboles infestados y afecta la 

calidad estética del follaje, ya que este se Óbservó clorótico y con puntuaciones, sus hospedantes 

son: Budd/eia spp, Carya illinoens1s. Hrythrina americana. Pop11/11s a/ha. P. deltoides, P.sidium 

g11ajava, Salix hahylunica, S. mexicana, Sd111111s molle y F1c11s spp. La ubican como Pyrrhocoridae. 

En el trabajo de Menchaca ( 1996) concluyó que es un insecto chupador y la localizó en: E11calipt11s 

cama/d11lt•nsis, F'tctu spp, Fraxinll.\' 11hde1. /.ig11.strumjaponic11m. Pop11/11.'I alba. P. deltoides, Salix 

babylonica y Schin11s molle; la integra en Pyrrhocoridoe. Por su parte Guerra et al. ( 1997) la 

detectaron en grandes poblaciones sobre diferentes hospedantes como: Salix, Frax111t1.'i, l..ig11.\·tr11m y 

E11culip1tu. entre otros~ enfatizando que esta plaga causó los mayores problemas debido a su 

flexibilidad para atacar una amplia gnma de hospedantes, ya que puede dar1ar a todas las especies 

forestales del Colegio de Postgroduados. Montccíllos Edo de Méx. Asimismo, presentó una gran 

capacidad de dispersión entre los árboles, afectando la calidad estética del follaje y causando 

severas defoliaciones. Finalmente Brarlovsky y Mayorga ( 1997) realizaron un análisis del género 

Stetwmacra Stal con la descripción de cuatro especies nuevas. y algunos arreglos taxonómicos. 

Mencionan que el género Stenomacra Stal ( 1870) no ha sido revisado. pues. existen diversos 

problemas taxonómicos. por lo que es neccsano anali1.arlo. además, incorpora nuevos datos de 

distribución y una clave para separar a las especies ya conocidas 
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4.2. ORDEN Hemiptera (hemi= mitad;ptera =ala) 

El ténnino chinche es el vocablo común usado para este grupo de insectos. 

Uno de los rasgos más distintivos de los hemipteros y por el cual recibe el nombre del orden es la 

estructura de las alas anteriores. La porción basal del ala está endurecida y la zona apical es 

membranosa. Este tipo de ala es llamada hemiélitro. Las alas posteriores son totalmente 

membranosas y poco más cortas que las anteriores. Estas descansan sobre el abdomen. En general, 

la mayoría de los hemípteros tienen las alas bien desarrolladas. Además presentan metamoñosis 

sencilla y la mayorla tienen cinco estadios ninfales. 

Dentro del orden hay especies acuáticas, terrestres. litófagas. depredadoras asi como de hábitos 

parasitarios 

Las antenas son largas en la mayoría de los hemípteros terrestres y consisten de cuatro o cinco 

antcnómcros. Los OJOS compuestos están casi siempre bien desarrollados, pero los dos ocelos 

pueden estar presentes o ausentes (las ninfas carecen de ellos). Los apéndices bucales son de tipo 

picador-chupador y de forma delgada, el aparato bucal se origina en la parte frontal de la cabeza y 

generalmente se extiende a lo largo del cuerpo y algunas veces hacia las bases de los apéndices 

posteriores~ La porción segmentada es el labio. y sirve como una vaina para los cuatro estiletes 

picadores (dos mandíbulas y dos maxilas). Las maxilas entran juntas en él y forman dos canales, 

uno alimentario y otro sahval, no hay palpos (Borror el uf .• 1989). 

El tórax esta dividido en tres segmentos: protórax, mesotórax y metatórax., cada uno tiene un par de 

apéndices El pnmer par de alas, los hemiélitros están colocados en el mesotórax y el segundo par 

de alas (membranosas) se encuentran en el metatórax. 

Los apéndices pueden modificarse de acuerdo a sus hábitos y se pueden reconocer las siguientes 

partes: co><a o segmento basal. trocánter, fémur, tibia, de 1 a 3 tarsómeros. un par de uñas y pueden 

presentar ariolas 

El abdomen tiene de 9 a 1 O segmentos, en cada segmento se reconoce el lergum (en el dorso) y el 

stern11m (ventralmente). Los márgenes del abdomen donde se unen el lerg11m y stern11m se aplanan 

para formar el connexivo El 8º y 9° segmento se modifican estructurando a la genitalia que tiene 

caracteres usados en la clas1ficac1ón (Slater y Baranowski, 1978). 

Los adultos tienen glándulas odoríferas que se abren a los lados del tóra><, entre los apéndices 

medios y postenores en la metapleura se encuentran los orificios que también tieñen su área 

evaporativa y mientras que en las ninfas se localizan en la parte dorsal del abdomen. Estas 

glimdulas emiten un olor caractcrist1co 
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Las especies fitófagas ponen sus huevos sobre las plantas o en grietas, y en algunos casos Jos 

huevos son simplemente colocados en cualquier sitio. Pueden ser relativamente sencillos, pero en 

otros casos están bastante ornamentados (Borror et al., 1989). 

4.2.1. FAMILIA LARGIDAE 

Estas chinches muy similares en apariencia y hábitos a Jos pirrocóridos, organismos terrestres con 

una coloración variable, pero generalmente de color negro opaco, su cuerpo presenta diversas 

formas y miden de 8 a 18 mm de longitud. Las antenas son tan largas como la cabeza o más, y están 

formadas por cuatro antenómcros, presentan ojos compuestos y carecen de ocelos. El pico esta 

formado por cuatro segmentos; el prenoto esta redondeado lateralmente, mientras que el mesonoto 

y rnetanoto están constituidos por un esclerito único. Las alas se encuentran bien desarrolladas 

tienen cario. clavo y membrana bien diferenciados, pero carecen de cuneo. El prosterno no tiene 

una ranura y el sexto estemito abdominal de la membrana esta tisurado hacia Ja base. Los fémures 

anteriores son delgados y generalmente desprovistos de ganchos~ presentan tres tarsómeros, con 

ariola y las uilas están en posición apical (Borrar et al., op. cit.). 

GÉNERO Stenomacra ST AL ( 1870) 

El género se caracteriza por presentar un cuerpo alargado y delgado, los lados son casi paralelos, 

ojos pequeños y apenas pedunct~ados, ocelos ausentes, el primer antenómero delgado 

uniformemente. búculas cortas, escasamente elevadas y un poco extendidas hacia atrás hasta los 

tubérculos antenales. el rostro aJcanza 1usto el márgen posterior del mesotórax~ el pronoto con el 

lóbulo anterior no globoso y los ángulos humerales redondeados, hemiélitro maeróptero o 

generalmente submacróptero. coxas anteriores desarmadas y fémures anteriores armados con dos o 

tres espinas subdistalcs (fémures medios y posteriores desannados). pcntrema rnctatorácica nunca 

articulada, y el estemito abdominal VII de la hembra mesialmente hendido (Brailovsky y Mayorga, 

1997). 

4.2.2. Stenomacra margine/la (Herrich-Schoeffer) 

Se le conoce comúnmente como chinche roJa, pero se la ha ubicado en familias diferentes 

( Pyrrhocondae y Largidae) a través del tiempo 
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Según la descripción de Cibrián et al. ( 1995), los adultos miden de 12 a 15 mm de longitud. El 

cuerpo es oscuro, aunque la parte anterior del protórax puede ser anaranjada o negra. La mitad 

posterior del protórax y los márgenes de los hemiélitros tienen lineas anaranjadas. El abdomen en su 

parte ventral anterior y en el dorso es naranja o rojizo. Los apéndices son negros, con excepción de 

las coxas y la parte anterior de los fémures que son naranjas. Las ninfas del primer estadio tienen el 

abdomen rojo. en cambio las ninfas de los siguientes estadios lo tienen negro, con una mancha roja 

y romboide en el centro de la parte dorsal del cuerpo. La parte ventral del abdomen también tiene 

marcas rojas. Los huevos son depositados en grupos de 30 a 50, tienen forma de barril y son de 

color rojizo o naranja. 

Por su parte Brailovsky y Mayorga (1997) mencionan que es una especie fácilmente reconocible 

por la virtud de presentar del ler al 4to antenómero, el ler al 4to segmento rostral asi como las 

tibias y tarsos negros a café rojizo. y por tener áreas continuas de naranja a amarillo·naranja: 

tubérculos antenales, buculas, márgenes pronotales incluyendo el collar, márgenes costales del corio 

la sutura anal y comisura claval. ápice del escutelo, márgenes superiores de los segmentos 

concxivales. acetabulos. coxas y trocánteres. 

Además. esta especie es extremadamente variable en coloración, y varios patrones de color pueden 

ser encontrados en la misma población: 1. Cabeza en vista dorsal negra o ligeramente naranja, o 

sólo con el espacio cercano a los OJOS negros. 2. Lóbulo anterior del pronoto naranja o amarillo y el 

lóbulo posterior negro, con o sin linea longitudinal media de naranja a amarillo, o ambos lóbulos 

con una marca difusa amarilla en un fondo ligeramente café. 3. Escutelo negro con el ápice naranja 

a amarillo, o disco escutclar naranja a amarillo con el tercio basal negro. 4. Fémures completamente 

negros a café rojizo, o completamente naranja brillante o bien intcnnezclados con el tercio basal 

narania y el resto negro, o narania con la parte dorsal del tercio apical negro y otras variantes. 

1 ESIS CON 
JAtLA ti. ORiGEN 
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4.3. GENERALIDADES DE LAS PLANTAS HOSPEDANTES 

4.3.1. Acer11egu11do Linn (Aceraceae) 
El género Acer esta representado con más de 100 especies. Aunque este género es de origen boreal, 

varias especies de arces o maples se cultivan en muchas partes del mundo, tanto por la buena 

calidad de su madera como por su valor ornamental. 

En México se le conoce con el nombre corriente de acezintle. Se distribuye desde el centro de 

México hasta Guatemala. En el Distrito Federal esta reportada en Cañada de Contreras (Martinez, 

1979; Martinczy Matuda, 1979; Sánchez, 1980; Rzedowski y Rzedowski, 1985). 

Es utilizado como árbol ornamental y/o de sombra, sirve para hacer barriles, utensilios domésticos, 

acabados de interiores y como pulpa de papel (Martinez y Chacalo, 1994). 

Se daña con facihdad por pudriciones, tormentas, fuego e insectos. Estos últimos pueden ser 

pulgones (llomoptera: Aphididae) y el periquito Metcalfiella monograma (Homoptera: 

Membrac1dae) así como por /'terophylla beltrani (Orthoptera: Tettigoniidae) (Martínez y Chacalo, 

op. cit.; Blackman y Eastop, i 994; Cibrián et o/., 1995). 

4.3.2. lirythrina coral/oides D.C. (Leguminoseae) 
El género lirythrina comprende cerca de 112 especies distribuidas a lo largo de las regiones 

tropicales del mundo, de las cuales 36 especies se localizan en México y parte de Centroamérica, 

observándose la mayor diversidad de especies en Chiapas y Guatemala (Neill, 1988). 

Se conoce en México como: chacmolche. colorín, pato), pito o zompantle. Es una especie nativa de 

México que forma parte del bosque tropical caducifolio y de algunos matorrales xerófilos cultivada 

frecuentemente en vanos lugares templados (Pesman, 1962; Rzedowski y Rzedowski, 1979; 

Sánche7, 1980. Rzcdowsk1 y Equihua, 1987; Martinez y Chacalo, op. cit.). 

Se encuentra d1stnbuida en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Puebla, México, Morelos, 

Veracntz, Tabasco, Chiapas y Yucatán. En la cuenca de México se colectó en estado natural en 

Tacubaya, El Cerro de Sta. Catarina, al norte de Huehuetoca, en Valle de Bravo, Colorines y Santo 

Tomás de Los Plátanos (Martinez, op. cit, Rzedowski y Rzedowski, 1985; Niembro, 1986; 

Rzedowsk1 y Eq111hua, op. l'it.; Martinez y Chacalo, op. cit.). 

Es un árbol o arbusto ornamental. Su madera es blanda y sirve para hacer esculturas, tapones de 

botella; las flores son comestibles. Además se le atribuyen propiedades toxicológicas por presentar 

el alcal01de cntrocoralo1dma que parahza los nervrns motores asi como propiedades medicinales. 

(Pesman. op. cll, Martinez, op. cil, Rzcdowsk1 y Rzedowski, 1979; Rzedowski y Rzedowski, 

1985, N1embro, op. nt., Rzedowski y Equ1hua, op el/, Martínez y Chacalo, op. cit.; García, 1996). 
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El árbol es atacado por chicharritas (género Alebra-Empoasca-Edwarsiana) (Homoptero: 

Cicadellidae: Typhlocybinae), Trialeurodes vaporariomm (Homoptero: Aleyrodidae), ácaros 

(Tetranychidae), el pulgón Aphis cltricola (Homoptero: Aphididae), larvas de Halisidora schausl 

(Lepidoptera: Arctiidae) -el género Halisidota es actualmente Lophocampa- asi como por el piojo 

harinoso Puta mexicanus (Homoptero: Pseudococcidae) y por la escama Toumeyella sp 

(Homoptero: Coccidae) (Macias, 1987; Reyes, 1996). 

4.3.3. Fraxinus uhdei (Wenzing) Lingelsheirn (Olcaceae) 
El género Fra.xlnus comprende a 65 especies originarias de las regiones templadas del hemisferio 

norte. 

En México se le conoce comúnmente como fresno. Es 1a única especie del género que se encuentra 

en estado silvestre en la cuenca de México. Se localiza generalmente en microhábitats húmedos 

como cai\adas y barrancas~ frecuentemente en asociaciones de bosque mixto o mesófilo. Este árbol 

por pertenecer a regiones templadas se encuentra distribuido en Sinaloa. San Luis Potosí. Veracruz, 

Oaxaca, Estado de México, Durango y Chiapas. Jalisco, Hidalgo y Puebla. En la cuenca de México 

se ha registrado desde Tepotzotlán a Xochimilco y de Otumba a Tlalmanalco (Martinez, 1979; 

Martinez y Matuda. 1979; Rzedowski y Rzedowski, 1979; Rzedowski y Rzedowski, 1985; 

Rzedowski y Equihua, 1987; Martínez y Chacalo, 1994). 

Es un árbol utilizado de ornato, de sombra. de alineación; su madera es de buena calidad y se 

emplea para hacer mangos de herramientas, remos. juguetes, instrumentos musicales9 muebles e 

implementos agricolas; posee propiedades medicinales la corteza, hojas y raíz ya que contiene un 

alcalmde llamado fraxma. (Martincz. op cit. Martinez y Matuda, op cit.; Sánchez, 1980; Rzedowski 

y Equihua, op. cit.; Martinez y Chacalo. op. el/ ) 

Es una especie muy utilizada en parques y 1ardmes en la Ciudad de México, por tanto también es 

atacada por muchas plagas como el descortczador Hyleslnus aztecus (Coleoptera: Scolytidae), el 

defoliador /'apilo m11/11ca11<lat11s (Lep1doptcra Papilonidae), el chupador Trupidosteptes 

chapingoensis (Hem1ptera· Miridac). el piojo harinoso /'1110 mexicanu.\· (Homoptera: 

Pseudococcidae), el pulgón Meliarl11zophaK11.• (l'rociphilm)fraxinifolii (Homoptera: Aphididae), la 

mosquita blanca Tria/eurode., l'Uporariomm (Homoptero: Aleyrodidae). el ácaro Eriophyes 

fraxinivor11.< (Acarida: Eriophyoidac). la termita Ka/olerme.< sp (lsoptera. Kalotermitidae), 

Cra.uas¡m multipora (llomoptera: Diasp1d1dae). Sa1.uetia oleae (Homoptera. Coccidae), Cerop11to 

mexicanus (l-lomoptera: Pseudococcidae). /'lacoslermus erythropus (Coleoptcra Ccrarnbicidae)~ 

/11c1silermes marg1111pe111Wi (lsoptera· Kalotcrm1t1dac) y también es afoctado por pudriciones 

húmedas causadas por bacterias (Macias. 1987, Martinez y Chacalo. op. cll, C1bnán el al, 1995; 

Guerra et al, 1997). 
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4.4. ANTECEDENTES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En 1970 una parte de los terrenos de la denominada Santa Bárbara fue donada a la Universidad 

Nacional Autónoma de México, y en 1974 se termina la primera etapa de la construcción de la 

Escuela descentralizada de la Universidad que se denominó Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales lztacala. 

El disei\o original de las áreas verdes en la ENEP lztacala se basó en conceptos de arquitectura 

tradicional; las áreas culturales se disei\aron en forma simétrica y están separadas por espacios 

verdes en la parte posterior de los edificios. A las explanadas centrales se les agregaron arriates y 

maceteros, al igual que en las partes anteriores de los andadores; a todas estas áreas se les delimitó 

con cercas vivas de Piracantha koidzumii para delimitar y evitar el paso de gente y a la vez poder 

tener profundidad de campo. Algunos sitios se concibieron como espacios abiertos sembrados de 

pasto y con pequei\os montículos para romper la monotonla liana donde se sembraron plantas de 

ambiente xerófiio como Da.<irilyon ucroticlw y Yucca e/ephantipes. Árboles de Schinus molle y 

Eucalipllls globulus únicos que se encontraban de manera original, ya se hallaban dispersos en estas 

áreas producto de las actividades agrícolas (o el abandono de las parcelas) que se hablan dado 

anteriormente; el arbolado acompañante sembrado en la construcción de la ENEP lztacala se utilizó 

exclusivamente para darle personalidad a diferentes espacios. como son estacionamientos y 

andadores. 

Son pocos los trabajos realizados en el arbolado de esta escuela, Rojas (com. pers.) en 1991 elaboró 

un listado de la flora silvestre así como de la flora ornamental, sin embargo Tapia y Sandoval 

( 1998) obtienen un censo florístico y fitosanitario de los árboles y arbustos de l&S áreas verdes, 

asimismo Sánchez y Silvestre ( 1998) realizan un estudio de las plagas que afectan al arbolado y 

proponen el manejo integrado de las plagas de insectos que lo afectan y finalmente Sandoval y 

Tapia (2000) realizan un estudio dasonómico y dendrológico de las especies lei\osas del Campus 

lztacala UNAM. 

,, __ 
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4.4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y UBICACIÓN 

El Campus lztacala UNAM, esta ubicado en los Reyes lztacala, municipio de Tlalnepantla de Baz 

en el Estado de México, entre las coordenadas 19° 31' 19" y 19° 31' 36" de latitud Norte; 99º 11' 1 O" 

y 99° 11' 21" de longitud Oeste, con una altitud de 2250 m. (Cetenal, 1982) ver Figura l. El área de 

estudio se localizó en lo que fue el perimetro noroeste de la antigua laguna de México, por lo que no 

existen irregularidades fisiográficas del terreno. Sin embargo, al norte, a poca distancia se encuentra 

rodeada por cerros: El Tenayo (2,480 m snm), Las Pei\as (2,550 m snm.). Tlayacampa (2,430 m 

snm.), El Kilo (2,350 m snm.), la sierra de Barrientos (2,470 m snm.), San Javier (2,530 m snm.), 

Atizapán (2,440 m snm.) y finalmente el cerro de Calacoaya (2.530 m snm.). Los tres primeros son 

parte de la sierra de Guadalupe y los últimos son los bordes inferiores de la sierra de Monte alto; 

sierra que están incluidas en la provincia fisiográfica del Eje Volcánico Transversal (INEGl, 1995) 

y forma la microcuenca del antiguo río de Tlalnepantla. el cual desemboca a la laguna de México 

(Sandoval y Tapia. 2000). 

De acuerdo a la clasificación de Koppen modificada por García ( 1988), el clima que impera en el 

Campus lztacala UNAM es de tipo C(Wo")(w)b(i) esto indica que es un clima templado, el más 

seco de los subhúmedos. con lluvias en verano y estación seca en invierno, verano fresco y largo y 

en general isoterma!; con poca oscilación anual de la temperatura media mensual (entre 5° y 7° C). 

La extensión que abarca es de 16.25 hectáreas y el área verde esta conformada por más del 50"/o de 

la superficie, su arbolado tiene una dominancia de tipo urbano, es decir, esta representado por 72 

especies de árboles y arbustos, las más abundantes son: Acer negundo (acezintle), Erythrina 

coral/o/des (colorín), Eucaliptus camaldulensls (eucalipto), Fraxinus uhdei (fresno), Jacaranda 

mimo.vifolia Uacaranda). Popu/11s alba (chopo), Pyracantha koidzumii (piracanto), reflejando su 

orden de predominancia (Sandoval y Tapia. op. cit.). 

tESlS CON 
fAlll Ct: ORiGE~ 



4.4.2. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 
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5. MATERIALES Y MÉTODO 

5.1. TRABAJO DE CAMPO 

Se eligió como zona de estudio el área verde del Campus lztacala UNAM. porque se detectó la 

presencia de Stenomacra margine/la (Herrich-SchaefTer) mediante un reconocimiento visual previo. 

Se realizaron muestreos y observaciones periódicas (cada 15 dlas durante el periodo de Agosto de 

1997 a Julio de 1998) en la zona antes mencionada. 

En el transcurso de la año, periódicamente se recolectaron agregaciones de S. margine/la en 

cámaras de cría con la finalidad de observar y registrar en el laboratorio algunos aspectos de su 

ciclo de vida y comportamiento. para obtener a sus potenciales enemigos naturales. 

Para la fluctuación poblacional de S. margine/la, se efectuaron muestreos sobre las tres hospedantes 

con una red de golpeo, tomando en cuen!ll dos alturas del follaje del árbol, se consideró el estrato 

bajo (menor ó igual a 1.80 m de altura) y al estrato medio (más de 1.80 m. de altura); efectuando 3 

golpes en cada estrato, en cinco árboles de cada hospedante (los árboles sujetos para cada muestreo 

se designaron por números aleatorios). El material recolectado con la red se depositó en frascos 

viales con alcohol al 70% para su posterior revisión. 

Asimismo las observaciones de campo tuvieron la finalidad de registrar algunos aspectos 

relacionados con el comporlllmiento gregario característico de estos organismos a lo largo del ailo 

así como los sitios de preferencia para dicho compor!llmiento. 

5.2. TRABAJO DE LABORATORIO 

Consistió en cuantificar el material obtenido en el muestreo con la red de golpeo, se registro en el 

aneso l. 

Los huevecillos, ninfas y/o adultos de S. margine/la asl comci de sus enemigos naturales, se 

introdujeron en cámaras de cría (con alimento: porciones de rwnas tiernas, hojas, flores. etc., 6 en el 

caso de los enemigos naturales se introdujo a la misma S. margine/la) y con un pedazo de papel 

absorbente húmedo (para mantener la humedad en la cámara). El material fue revisado 

periód1camente 2 ó 3 veces por semana. Las cámaras o cajas de cría consistieron en recipientes de 

plástico con un úrea cubierta con mana fina 

En cuanto al material de muestreo de S. margine/la fue mantenido en el laboratorio a temperatura 

ambiente. después de cuantificarlo, se separo de acuerdo a sus caracteres morfológicos para 
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establecer el número probable de estadios, y se midieron los principales parámetros corporales 

(amplitud y longitud cefálica, amplitud torácica, longitud de antenómeros, etc.) con ayuda de un 

microscopio estereoscópico adaptado con una reglilla, esto se realizó colocando al insecto en 

posición dorsal y extendiendo tanto las antenas como los apéndices. 

El material (.S'. margine/la y enemigos naturales) se preservó en alcohol al 70% según fue el caso, y 

dependiendo del organismo, fue montado en laminillas con bálsamo de Canadá ó alfiler 

entomológico (Borror et al., 1992). La determinación taxonómica de los enemigos naturales fue con 

ayuda de especialistas del área (parasitoides y depredadores). 

Para encontrar posibles diferencias entre los estratos y las especies hospedantes se propuso que el 

manejo de datos fuera mediante el análisis de varianza (ANOVA) en dos bloques (Poly Software 

lntcmational, 1996 ). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. CICLO DE VIDA 

Las observaciones realizadas durante el presente estudio, permiten confirmar que S. marginella es 

una especie univoltina confirmando lo señalado por Cibrián et al. (1995), es decir presenta una 

generación ni año; como en In mayoría de los insectos de regiones templadas, también presenta el 

ciclo de vida heterodinámico, es decir los adultos se presentan por un tiempo limitado durante una 

temporada en panicular y en algún periodo de su vida pasan el invierno en estado de donnancia, 

esta etapa se registro en adultos para In mayoría de hemípteros como lo menciono Borror et al. 

(1989). 

Se registró sólo una generación por año en las tres hospedantes: Acer negundo Linn. (Aceracea), 

Erythrina coralloides D. C. (Leguminosae) y Fraxinus uhdei (Wenz.) Ling. (Oleacea), el ciclo de 

vida de S. margine/la observado en el Campus lztacala UNAM (Figura 2b) se inició con la 

presencia de organismos adultos (Foto 1, anexo 11) el último tercio de febrero hasta fines de julio, 

los organismos maduros sexualmente se detectaron en copulación a finales de abril y se mantuvo 

este proceso hasta los últimos días de julio. En cuanto a la oviposición, se presentó a inicios de 

mayo con aproximadamente un intervalo de 5 a 9 días para que emergieran las ninfas, la 

oviposición concluyo en el primer tercio de septiembre; la eclosión se registro desde el primer 

tercio de mayo hasta el primer tercio de septiembre y finalmente a partir de la eclosión sé continua 

el desarrollo ninfa( pasando por sus diferentes estadios (Figuras 7a, b, e, d y e). Cibrián et al. (op. 

cit.) señala un ciclo de vida (Figura 2a) en el cual hay diferencias con el registrado en este trabajo 

(Figura lb): si bien los adultos (Figura 8) aparecen desde finales del invierno y están presentes 

hasta mediados del verano, existiendo un desfasamiento en tiempo ya que en el Campus lztacala 

UNAM se adelanta este evento. la oviposición también se inicia en los primeros días de mayo pero 

concluye hacia fines de julio mientras que en el área de estudio todavía se prolonga hasta el primer 

tercio de septiembre (un mes y medio adicional) y la eclosión de ninfas la reporta sólo en junio y 

julio. en tanto en la localidad sujeta a estudio se inicia a principios de mayo y tennina en el primer 

tercio de septiembre (casi dos meses adicionales a lo reportado); estas diferenci~s se debieron 

primordialmente a la folla de exactitud en los registros realil.,dos por Cibrián (com. pers.) ya que la 

Universidad Autónonrn de Ch:ipingo (Tcxcoco, Estado de México) nsí como el Campus lztacala 



21 

UNAM (Tlalnepantla, Estado de México) pertenecen a la misma región geográfica (comparten 

factores abióticos muy similares) y ambas constituyen parte de un arbolado urbano en el cual se le 

brinda mantenimiento muy similar: 

6.2. HÁBITOS 

En los insectos los hábitos son fundamentales asociados con su ciclo de vida, sin embargo la 

búsqueda en S. margine/la es una conducta activa por la cual encuentra recursos. Además fue 

importante la clase de comportamiento porque dependió si era para adquirir alimento, sitios de 

oviposición y de anidación o refugio. Por esto los recursos son absolutamente esenciales para el 

crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los individuos asl como para asegurar el éxito de 

futuras generaciones como lo estableció Dell ( 1990). 

El arbolado del Campus lztacala UNAM, es de tipo urbano (Sandoval y Tapia, 2000) y si se 

considera que la diversidad vegetal implica mezcla de clases diferentes de plantas (Andow, 1991) 

que ofrecen una gran variedad de microambientes con refugios disponibles para los insectos 

(Halffter, 1987) como es el caso de S. margine/la presente en la zona 

_, ___ __ 
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b 

Fig. 2. Comparación de los ciclos de vida de la chinche roja Stenomacra margine/la Herrich~Schaeffer 
(Hem1ptera. Larg1dae) a. Propuesto por C1brian et al. (1995) y b Registrado en el Campus lztacala UNAM 
El esquema a es una representación de las observaciones realiz.adas por C1bmin et al (op. ,.,, ) y esquema b 
de M Silvestre M 
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6.2.I. REPRODUCCIÓN 

Los adultos de S. margine/la (Figura 8) colectados durante el periodo de muestreo fueron de 95 

hembras y 120 machos. teniendo una proporción de sexos 1:1.3 (~:d')-Tabla 1· en realidad no es 

significativa la diferencia entre los sexos (Z= 1.77, Z9sw= 1.96), sin embargo se puede afirmar que 

los machos no presentan una competencia tan evidente por las hembras y se garantiza la 

reproducción. 

En medios urbanos S. marginella tiene cierta importancia por su abundancia y aspecto (Cibrián et 

al., 1995). además tiene éxito y este depende en gran parte de como explota el medio (Rabb, 1984). 

Por otra parte la reproducción tiene un papel central en la chinche roja ya que permite la 

perpetuación de la especie en el tiempo y espacio además de posibilitar la dispersión y asi colonizar 

otras plantas hospedantes y nuevas zonas. 

95 120 
1PROPORCION1 ¡ .26315789~ 

Tabla l. Proporción de sexos con respecto al número total de adultos de Stenomacra margine/la (Hemiptera: 
Largidoe) 

6.2.2. CORTEJO 

El cortejo de S. margine/la se observó tanto en campo como en laboratorio. Consistió en el 

reconocimiento de la hembra por el macho, es muy probable la emisión de alguna feromona sexual 

ya que casi todos los miembros del grupo Heteroptera presentan glándulas odoriferas concordando 

con Aldrich ( 1988) a pesar de que las feromonas atrayentes han sido identificadas sólo para tres 

chinches· Podisus nwc.:11/i\.•entri.'i (Hem1ptera. Pentatomidae), Nezara virid11/a (Hemiptera: 

Pentatomidae) y otra que no especificó 

Este reconoc1m1ento se dm cuando la hembra esta madura sexualmente y uno o más machos la 

rodearon, se estableció una competencia para copular con la hembra, el macho al rodearla proyectó 

sus antenas a las diferentes estructuras corporales de ésta. hasta que logró colocarse en la parte 

terminal del cuerpo en la estructura copulatoria conocida como pigóforo. La copulación tuvo una 

duración variable de algunos minutos hasta horas, al término del evento el macho generalmente 

murió (tanto en observaciones de laboratorio como en el campo). La hembra se desplazó y 

postenom1entc efectúo Ja ovipos1ción. No hubo selección del sitio ya que como cita Cibrián et al. 

(op. di) Jos paquetes de huevec11los fueron colocados en cualquier parte del hospedante ya sea en 

ramas, hoJaS o troncos y hasta diversas estructuras tales como rocas, bardas, tabiques, etc, al parecer 

sin importar el sitio 

-·~"~ ·-··-
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6.2.3. OVIPOSICIÓN 

El número de huevecillos ovipositados por paquete fue variable (Tabla 2), en el laboratorio en 

Julio (1997) presentó un promedio de 26.3000 huevecillos con una desviación estándar= 4.0838 y 

el paquete más numeroso tuvo 33 huevecillos y el menor con 20, mientras en el segundo periodo en 

Julio (1998) el promedio fue de 31.9000 huevecillos con una desviación estándar= 13.7473, en este 

caso presentó un paquete muy numeroso de 52 huevecillos y el menor con tan solo 6 huevecillos, 

además no se deben pasar por alto las variables que indistintamente se controlaron en laboratorio ya 

que influyeron de alguna manera en los valores obtenidos. 

No No total de hueveciUos No total de huevecillos 
Hembra ovipositados ovipositados 

Julio 1997 Julio 1998 
1 24 48 
2 24 52 
3 25 43 
4 29 35 
5 28 33 
6 20 6 
7 24 32 
8 24 26 
9 33 23 
10 32 21 

MEDIA -- 26.3001!__._ 31.9000 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 4.0838 13,7473 

Tabla 2. Número de huevccillos ovipos1tados por hembras de Stenomacra margine/la (mantenidas desde fase 
de apareamiento). Obsérvese las medidas de dispersión de los datos. 

6.2.4. ESTRATEGÍAS ECOLÓGICAS 

Se considera que S. margine/la presenló caracterlsticas intermedias en ambos modelos de 

estrategias ecológicas (k y r). Pero tiende más al modelo de estrategia k, donde las especies 

adaptadas a hábitals estables y tasas reproductivas bajas (Rabb, 1984), invirtiendo energia en cada 

progcníc en términos de protección contra enemigos, posibíhtando a su descendencia a competir 

exilosamenle ínter e intraespecilicamenle como lo menciona Price ( 1997). Sin embargo sus 
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características de polifagia evidencian un carácter invasor, en un análisis de las estrategias 

ecológicas de las plagas de insectos diílcilmente existen especies netamente k o r, sino que hay un 

continuo entre ellas como fue el caso de S. margine/la. 

Cabe mencionar que en laboratorio, la cria tanto de huevecillos, ninfas o adultos no fue posible, 

presentando una elevada mortalidad que ocurrió a los pocos dias concordando con Brailovsky et al. 

( 1995) ya que un factor fundamental de S. margine/la es su alta movilidad desde que eclosionan y al 

limitarla se actúo directamente sobre una actividad básica en su vida por lo que se les condiciono de 

cierta manern a la muerte. 

6.2.S. ALIMENTACIÓN 

El aprendizaje en insectos fitófagos como fue el caso de S. margine/la se enfatizo en la adquisición 

de recursos del hospedero para alimentarse y ovipositar, pero Papaj y Prokopy ( 1989) consideraron 

como en las abejas y avispas, el aprendizaje involucró casi todos los aspectos de la historia natural 

del insecto fitófago. 

El tamaño y forma de crecimiento asl como la gran variedad de recursos ofrecidos por los 

hospederos: Acer negundo, Erythrina coralloides y Fraxinus uhdei influyó directamente en el 

número de especies que se alimenten de estos como lo propone Wallner (1987) y para S. margine/la 

el tipo de información utilizada para orientarse en la búsqueda de recursos fue la información 

sensores: percibiendo el medio externo e interno mediante derivados de propiorreceptores o 

información genética almacenada estando de acuerdo con Bell ( 1990). 

La chinche S marpJne/la es un insecto que succiona Jos líquidos del sistema vascular (Strong et al., 

1984) siendo un organismo pollfago, el cual necesitó Ja pre•encia de varios hospedantes que le 

garantizaran su alimentación y supervivencia (Notz et al., 1990). A pesar de que Ja alimentación fue 

esencial para crecer y desarrollarse, sin embargo Lattín ( 1981) establece que Jos insectos poseen 

mecanismos para sobrevivir periodos cortos sin alimentarse. 

En el Campus lztacala UNAM se registró a S. margine/la alimentándose del néctar de las flores y 

del jugo de los frutos así como de la savia de las hojas, ramas tiernas y brotes en las hospedantes 

estudiadas aspectos que en conjunto concuerdan con lo señalado por García ( 1974 y 1981) y 

Cibrián et al. ( 1995). Por supuesto existió preferencia por el néctar y el jugo de los frutos asl como 

por la disposición de savia en las lesiones mecánicas que sufrieron los árboles por las podas de 

mantenimiento Sin embargo también se registró una conducta de canibalismo como sucede en los 

111íb1dos (llem1ptera Nabidae) que es común durante todo su ciclo de vida (Trunaky y Weeks 1968; 

Lattín, op. cit.) o bien, en algún momento pueden llegar a practicarlo (Brailovsky, 1985). En este 

caso se manifestó sólo en adultos al alimentarse de un organismo muerto, a Ja chinche le insertaban 
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su aparato bucal en Ja parte torácica en posición ventral justo en la unión de las coxas, esta conducta 

concuerda con observaciones realizadas por Brailovsky (com. pers.). 

Cabe mencionar que se observó a S. margine/la también alimentándose de excretas como Wetteter 

et al. ( 1998) Jo registro en Acromyrmex octosplnosus (Hymenoptera: Formicidae), éstas 

generalmente frescas al parecer son de aves (palomas) su actividad consistió en insertar su aparato 

bucal para extraer el material disuelto contenido en Ja excreta. Finalmente después de ocurrida la 

eclosión, las ninfas del primer estadio se mantuvieron agregadas en tomo y sobre el paquete de 

huevos, al parecer se alimentan de las reservas del huevo (Brailovsky et al., 1995) o bien, puede ser 

que no se alimentaran en ese momento (Todd, 1989), sin embargo en este caso en particular no fue 

posible verificar dicho evento con precisión. 

Si bien en el Campus Jztacala, UNAM existe una variedad de especies que conforman al arbolado 

(Sandoval y Tapia, 2000) estas generaron condiciones favorables para que S. margine/lo se volviera 

fácilmente una especie dominante (Wetteter et al., 1999), a pesar de que Jos insectos pueden ser 

particularmente susceptibles al impacto antropogénico en ciudades e invernaderos como lo dice Van 

Hook (1997). 

6.2.6. AGREGACIÓN 

Las masas de huevecillos fueron colocadas en diferentes partes de los hospedantes, incluso en 

estructuras tales como bardas, piedras, etc; parecen se colocaron azarosamente en grupos formando 

lineas como se observó en Casuarina equi.«tifo/ia (Foto 3, anexo 11) y unidos entre si (Foto 4, 

anexo JI) como al sustrato coincidiendo con Todd (op. cit.) por una sustancia cementante que les 

pennitió una buena adherencia. Cuando eclosionaron las ninfas del primer estadio se mantuvieron 

agregadas (Foto S y 6, anexo 11) y posterionnente conformaron agregaciones mayores con un 

número variable de individuos. siguiendo un comportamiento ligado a feromonas particulares que 

les dio significado de grupo como lo propone Bral)ovsky et al. ( 1995), además regularmente hubo 

por Jo menos un adulto de S. mar!(inella (Cibrián et al., 1995) exhibiendo un comportamiento 

maternal consistente en agregar a las ninfas y delimitando el desplazamiento dentro del área 

correspondiente. En este momento las ninfas comenzaron ha mostrar una actividad de exploración y 

en algunos casos se lograron separar de la agregación, es necesario mencionar que el proceso de 

dispersión se comienzo a efectuar y fue posible localizar en las distintas partes del hoSpedante así 

como en el sucio. jardmcras. bardas mcluso estructuras metálicas como rejas entre otros matcnalcs 

Al pnrcccr la búsqueda de recursos (Verdú, 1997) tanto altmentanos como otros para contmuar su 

desarrollo nmfal fueron una premisa fundamental. Por otro Indo la agregación de este penado 

estuvo representada básicamente por mnfas del 1 er y 2do estadio 
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A principios de Diciembre se reinició una segunda agregación de individuos de S. margine/la (Foto 

2, anexo 11) a pesar que A. negundo presentó fuentes alimentarias como brotes y algunas semillas, 

E. cora/loides tuvo flores y semillas y F. uhdei exhibió numerosos brotes en toda el área de estudio; 

indicando una disponibilidad de savia y néctar para continuar su desarrollo, pero parece que 

respondió más a las temperaturas extremas y otras variables manifestándose en los animales como 

un periodo de dormancia (quicscencia). La dormancia (Saunders, 1982) en S. margine/la esta 

directamente impuesto por las condiciones adversas y como menciona Verdú ( 1997) los valores 

extremos de la temperatura pueden dañar a los organismos pero concordando con Gullan y Cranston 

(2000) cuando las condiciones regresan se reactiva el desarrollo del organismo. Mientras que una 

diapausa implica una interrupción del desarrollo combinado con cambios fisiológicos adaptativos. 

En Nezara viridula (Hcmiptera: Pentatomidae) ambos sexos cesan su alimentación y en el 

apareamiento presentaron coloración café-rojiza (catalogada como diapaúsica) (Brennan et al., 

1977). Un fenómeno muy parecido se presentó en S. margine/la ya que se agregaron en algunas 

ramas, troncos y otras estructuras de las hospederas principalmente en F. uhdei a pesar de que este 

presente brotes, al parecer no se alimentaron durante este periodo ya que se detectaron agregaciones 

de tamaño considerable en las grietas formadas en las rocas de algunas jardineras concordando con 

la inactividad mostrada por Cyrtocoris trigonus Germar (Hcmiptera: Cyrtocoridae) en el fenómeno 

de hibernación (Brnilovsky, 1987). Ajustándose al ciclo de vida heterodinámico propuesto para 

hemípteros (Borror et al., 1989). 

De la misma forma, fue común hallar en el mismo hospedero varias agregaciones de la especie 

(Brailovsky et al., 1992). Y generalmente en invierno se encontraron ninfas del 4to estadio (Figura 

Jd) en su mayoría y aunque escasas a ninfas del Sto estadio (Figura Je), es decir estas agregaciones 

no fueron exclusivas de un determinado estadio (Foto 1, 2, 5 y 6, anexo 11). 

A pesar de la falta de alimentación y la disminución de desplazamiento de S. margine/la se observó 

la muda en contados individuos, sin importar el gasto energético que representó este proceso para la 

chinche, estando de acuerdo con Brailovsky (com. pers.) solo se justificó por la mayor acumulación 

de reservas energéticas en los individuos que pasaron por este proceso. Como bien propone Todd 

( 1989) fue muy importante la demanda energética durante el final de la muda as! como en el vuelo y 

la reproducción. 

El hábito de agregación les confirió ventajas tales como: significado de grupo (Brailovsky et al., 

1995) evitan la desecación (Lockwood y Story, 1986) y fueron menos vulnerables los organismos 

durante la muda (Evans y Roo!, 1980). 

Finalmente Redmon (2000) registró cierta actividad en Bruchidius vi/losus (Coleoptera: Bruchidae) 

en el periodo de hibernación solo cuando las temperaturas fueron calientes durante el invierno y 
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probablemente también es aplicable a S. margine/la, por lo que su movilidad en esta temporada se 

puede explicar bajo este mismo esquema. 

6.2.7. ENEMIGOS NATURALES 

No existe información en este rubro, desconociéndose la posibilidad de regular la población de 

Stenomacra margine/la (Hcrrich-Schaeffer) mediante un control biológico. Brailovsky y Mayorga 

( 1997) encontraron que S. margine/la fue una especie extremadamente variable en su coloración y 

se pueden observar una gama de colores en la misma población, tanto en cabeza, lóbulo anterior del 

pronolo, escutelo y fémures; concordando con Mousseau y Dinglc ( 1991) es probable que esta 

variación se justifique por el polifenismo que indica diferencias inducidas en el mismo genotipo por 

factores extrínsecos, ya que los colores generalmente son considerados como adaptaciones 

biológicas para protegerse de sus depredadores por mecanismos crlpticos o aposemátieos como lo 

propone Vulincc ( 1997). 

El tamai\o y la coloración de los insectos son pane integral de las estrategias de vida (Van Hook, 

1997), son a menudo un resultado de una relación del organismo con su hábitat. Los colores 

presentes en S. margine/la son básicamente negro con rojo (Cibrián el al. , 1995) con variaciones en 

café y amarillo (Brailovsky y Mayorga, op. cit.) son casi siempre formados por pigmentos (Vulinec, 

op. cit.) y tienen una función de mimetismo (Brailovsky, Cervantes y Mayorga, 1988) ya que son de 

suma importancia para confundirse en las hospedantes: A. negundo, E. coral/o/des y F. uhdel a 

nivel de tallos y ramas así como en otros árboles además capacitan a este organismo para reunirse 

en grietas, huecos de jardineras y edificios. sin pasar por alto que el rojo es un color netamente 

aposemático que indica cuidado con este organismo. 

En el conocimiento generado hasta hoy, se considera que los peores enemigos de los insectos son 

los propios insectos y que a este incesante conflicto debemos en buena parte el mantenimiento del 

equilibrio en las poblaciones de insectos a niveles. suficientemente bajos, que permiten la existencia 

de In vida animal y vegetal tal como la conocemos actualmente (Bravo, 1992). Además otros 

depredadores son algunos reptiles y aves, las últimas son principa"les depredadores de insectos. 

También la coloración de S. margine/fu licne un papel aposemático, ya que previene que las aves se 

nlimenlen de ellos (Cibrián el al., op. ci1.); hasla el momenlo en el Campus lztacala UNAM no se 

tiene ningún registro en el cual las aves se alimenten de esta chinche, Ramirez (com. pcrs.) 

menciona que hay especies de aves que se alimenlan de insectos de estas tallas pero no es probable 

que S. marj!inella cs(e presente en su dicla, ya que generalmente otmpan a su presa cuando ésta se 

encuentra volando, y la chinche en pocas ocasiones se desplaza de esta manera. aún más. no vuela, 

a menos que sea molestada, bate sus ulas y se traslada a un sitio muy próximo . En cuanto a los 
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reptiles, durante el período de estudio no se detecto .ª ninguna especie que se alimente de ella a 

pesar que sus hábitos de enza sucedan en el transcurso del día, utilizando sei\ales visuales tales 

como el co1or, tamnifo. etc. 

Al ocupar S. margine/la nuevas áreas, en la ausencia de enemigos naturales se vuelve 

potencialmente una plaga como lo establece Price ( 1997) a pesar de que el equilibrio de la 

población y el comportamiento de muchos insectos fitófagos estén ampliamente determinados por 

sus depredadores y hospederos que sirven de alimento (Wallner, 1987). No obstante, Paré y 

Tumlinson, 1996 proponen que la liberación de volátiles por parte de ta planta cuando el insecto 

fitófago se encuentra alimentándose, funcionan como sella! qulmica fitcilmente reconocible y 

distintiva para los depredadores y parasitoides. 

Los insectos entomófagos se agrupar en: depredadores y parasitoides (parásitos); en primer termino, 

los estados adultos como las formas inmaduras son de vida libre y consumen la misma dieta 

(presas) o muy parecida, generalmente necesitan devorar varias presas para completar su ciclo 

biológico y en segundo termino los parasitoides pueden completarlo solamente con una presa, sólo 

los estadios inmaduros se desarrollaran a expensas de los hospederos, mientras que los adultos son 

de vida libre y frecuentemente se alimentan de mielecillas, néctares o desechos orgánicos de origen 

vegetal o animal (Lcyva, 1992). 

En la zona de estudio se registró a la especie Zel11s long/pes Linneo (Hemiptera: Reduviidae) 

[Determinación del Biól. Ernesto Barrera; lnst. de Biología, UNAM) sobre la hospedera Senna 

m11ltigland11losa (retama) y Pyracantha koidz11mi/ (piracanto) -Foto 7, anexo 11- en estadio ninfa!. 

En la primera hospedante estaba en reposo sobre la hoja mientras en la segunda se encontraba en 

actividad de búsqueda, probablemente de alimento. Además en esta hospedera se detectó a una 

ninfa de Z. long/pes alimentándose de S. margine/la, se observó como introdujo su aparato bucal en 

los intersegmentos para succionar el contenido de su presa. Cabe mencionar que la distribución de 

la chinche depredadora estuvo restringida a unos cuantos arbustos en la zona de estudio, quizá 

porque los microambientes que le proporciona P. koidzumii son excelentes por lo tanto permanece 

en esta especie. A pesar de que se le considera Wla especie generalista con respecto a su 

alimentación, en el laboratono se obtuvieron adultos a partir de huevecillos de Z. long/pes, 

alimentándolos exclusivamente con organismos de .r.,~. margine/la en sus distintos estadios de 

desarrollo. Al parecer con esta dieta se cumplieron los requerimientos nutritivos ya que los adultos 

de Z. longipes pudieron copular y tener descendencia. 

La familia Reduviidae (Hemiptera) es una familia importante por su abundancia y agresividad 

depredadora, atacan mcluso a insectos de mayor tamaño. Son depredadores activos, muchos son de 
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valor económico considerable ya que reducen el número de especies de · insectos destructivos de 

plagas agrlcolas (Slater y Baranowski, 1978 y Bravo, 1992). 

Se sabe que en la familia Reduviidae los géneros Zelus y S/nea son utilizados como reguladores de 

poblaciones de insectos que afectan a cultivos agrlcolas (Bravo, ap. cit.). Por lo que la distribución 

es importante ya que Z. /ongipes se registró en la estación de Biologla tropical "Los Tuxtlas", 

Verncruz (Brailovsky, Cervantes y Mayorga, 1992) a una altura que va de ISO a SJO m snm y en un 

clima A (cálido-húmedo) con vegetación selva alta perennifolia, mientras en la zona de estudio 

presenta una altura de 2 400 m snm con un clima de tipo C(Wo')(w)b(i) que pertenece a los 

templados subhúmedos, con lluvias en verano y con un arbolado de tipo urbano presentando un 

amplio margen para actuar tal como Z. renardi/ (Aguirre eral., 1986). 

Sólo se registró a una especie parasitoide para huevecillos de S. margine/la perteneciente a la 

familia Scelionidae (Hymenoplera) [Determinación del M. en C. Refugio Lomelí) que actúo sobre 

un sólo paquete de huevecillos; se caracteriza por pnrasitar huevos de diferentes insectos (Berti y 

Marcano, 1991; Hernández y Diaz, 1995; Hemández y Dhiz, 1996b, Lattln, 1989 y Bravo, op. cit.); 

del paquete de huevecillos se obtuvieron 29 avispitas (2S<;> y 4 o) y representó un caso aislado, ya 

que durante el periodo de estudio no se volvieron a presentar. 

SI bien Scelionidae se conoce como parásito obligado de huevecillos de lepidópteros y hemiptcros 

(principalmente Reduviidae y Pentatomidae) Aguirre et al. (op. cit.); al ovipositar sobre los 

huevecillos de S. margine/la en sólo una ocasión supone un caso accidental ya que durante el 

periodo de estudio no se volvió a repetir, también es probable que no exista una sincronización de 

ciclos de vida entre parasitoide y hospedante, ya que representa una adaptación fundamental para In 

supervivencia del primero (Stadler y Schang, 1994). También es importante la edad de Ja avispita, 

porque en Jos primeros momentos después de la eclosión la hembra ovipone en una mayor cantidad, 

o bien la eficiencia de los parasitoides va a depender de Ja capacidad de sobrevivencia del estado 

adulto sin reabsorción notable de los huevecillos, asimismo se puede observar una tendencia a 

disminuir el parasitismo a medida que aumenta Ja edad del huevo (Berti y Mareano, op. cit.). 

También hay que considerar la tasa reproductiva de la avispita, aunado a que S. margine/la fue una 

especie univoltina y la temporada de copulación y oviposición posiblemente no coincidió con In del 

parasitoide. Además hay que considerar el efecto de Ja temperatura sobre el ciclo biológico de los 

insectos tiene un papel fundamental para determinar actividades de desarrollo y comportamiento. 

Ya que en algunas especies de la familia Scelionidae soportan rangos máximos y mínimos de 

temperatura y humedad para el desarrollo y sobrevivencia de los organismos (lfomández y Díaz, 

1996b). Por otro Indo faltaría detem11nar Ja especie de Scelionidae y conocer su cspec11ic1dad de 

huéspedes. 
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6.3. FLUCTUACIÓN POBLACIONAL 

En S. margine/la la importancia de la distribución espacial en su población, radica en el 

comportamiento de su arreglo o disposición que presenta en el hábitat que ocupa (Miller, 1956); 

Lozano e lbarra ( 1980) proponen que el patrón de dispersión y la posición de los organismos con el 

medio nos da una idea sobre las características biológicas de las especies. 

Asimismo, determinar la fluctuación poblacional está fundamentada en el establecimiento del 

número de generaciones que están presente en una temporada, los puntos de más alta densidad y la 

relación con los parámetros ambientales más importantes como lo indican Ibarra y González ( 1980). 

Para analizar el comportamiento poblacional de S. margine/la no hay que pasar por alto la evidencia 

acumulada al cual sugiere que la competencia entre insectos fitófagos es probablemente tan común 

corno en otros grupos a pesar del reconocimiento de la competencia interespecffica, Stiling el al. 

( 1999) indican que es poco el avance en demostrar donde y cuando esta es importante en las 

comunidades de insectos. 
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6.3.1. COMPORTAMIENTO TOTAL DE LA POBLACIÓN 

El comportamiento de la fluctuación poblacional en la Figura 3 y Tabla 3 se refiere al total de 

organismos (ninfas y adultos) colectados en las tres hospedantes estudiadas: Acer negundo Linn. 

(Aceracea), lirythrinu coral/oides D. C. (Leguminoseae) y Fraxinus uhdei (Wenz.) Ling. (Oleacea) 

en el Campus lztacala UNAM. Este análisis se realizó por separado revisando el estrato bajo (:S 1.80 

m) y medio(> 1.80 m). 

La fluctuación poblacional de S. margine/la (Figura 3) fue variable durante el periodo de estudio, 

el comportamiento en ambos estratos (bajo y medio) es parecido y es que existieron factores que lo 

determinaron además la interacción dependió principalmente de los hábitos del insecto y de la 

fenologia de las plantas. 

No. DE MUESTREO FECHA I;EB I;EM 

1 AG0-1997 78 62 
2 AGO-t997 59 1 t5 
3 SEP-1997 67 21 
4 SEP-1997 97 123 
5 OCT-1997 54 32 
6 OCT-1997 116 151 
7 NOV-1997 56 21 
8 NOV-1997 43 22 
9 DIC-1997 57 96 
10 DIC-1997 37 19 
11 ENE-1998 10 13 
12 ENE-1998 17 17 
IJ FEB-1998 163 20 
14 FEB-1998 14 18 

-----

15 ------·-~· MAR-1998 1 2 
16 MAR-1998 16 11 
17 ABR-1998 12 6 
18 ABR-1998 10 3 
19 MAY-1998 23 12 
20 MAY-1998 13 42 
21 JUN-1998 39 34 
22 JUN-1998 50 26 ·-
23 JUL-1998 44 11 
24 JUL-1998 194 67 

Tabla J. Total de organismos de Stenomacra margine/la recolectados en las tres especies afb6reas: Acer 
negundo, Rrythn·na cora/lmde.{ y Fruxinus uhdei. Este total incluye a estadios ninfales y adultos. Estrato bajo 
(EB) y medio (EM) 
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Fl¡:. 3. Fluctuación poblacional (ninfas y adultos) de Slcnomacra margindla en el total de las hospedantes: 
Acer negundo, Erythrina roralloides y Fra:cin11.s uhdei. 

ESTRATO BAJO 

Se observa en la Figura 3 , que la cantidad total de organismos es variable en el periodo agosto

diciembre; el número de individuos en el estrato se manifestó como una serie de picos aunque son 

pronunciados en A. negundo, intervino la alta movilidad de S. margine/la presumiblemente 

buscando alimento. En diciembre-enero, la disminución fue evidente así como su actividad. sin 

embargo en febrero se presentó un pico muy elevado y fue resultado de las agregaciones, pues 

sufrió la quiescencia en f'. uhdei; posteriormente el incremento de la población fue gradual y 

constante en el intervalo marzo-junio, generalmente tuvieron una dispersión y sólo algunos (en 

número reducido) se mantienen en las hospedantes; en julio el repunte de la población se efectúo 

rápidamente. Fue notoria la preferencia de este estrato durante el periodo de estudio: A. negundo en 

agosto-diciembre, F. 11hdei en enero-febrero y E. corolloides y F. uhdel en marzo-julio. 

ESTRATO MEDIO 

En la Figura 3 , el comportamiento fue similar al estrato bajo. En el periodo agosto-diciembre, los 

picos fueron regulares y Jos valores son más amplios ya que por encima del 1.80 m fue más intensa 

la movilidad de S. margine/la debido a la búsqueda de recursos que principalmente se presentó en 

A. negundo. En el intervalo enero-abril es casi invariable la presencia del insecto, esta constancia 

estuvo marcada por el proceso de quiescencia, que sólo ocurrió en F. 11hdei, el conejo y copulación 
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generalmente sucedió en otras hospedantes o bien fuera de ellas. FiruiJmente en el lupso muyo-julio 

los insectos ocuparon a E. coral/o/des y F. uhdel. 

No fue tan man:adu la presencia de S. margine/la en este estrato pero existió preferencia en las 

hospedantes en el transcurso del afio. 

6.3.2. FLUCTUACIÓN PODLACIONAL EN Acer negundo L. (ACERACEAE) 
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Fig. 4. Fluctuación poblacional de Stenomacra morFJm:l/a en Acer negundo Linn. 

A lo largo del ailo el comportamiento poblacional de S. marglnella es muy contrastante en esta 

hospedante (Figura 4), ya que en ambos estratos se pudieron observar dos periodos importantes: 

agosto-febrero y marzo-julio. Aunado a esto la planta fue susceptible de sufrir dai\os por: 

enfermedades, hongos e insectos entre otros. 

ESTRATO BAJO 

La fenologia de A. negundo determinó algunos hábitos de S. margine/la. Existió un comportamiento 

irregular en el estrato (ver figura 4), manifestándose con picos de tamailo variable, donde la 

movilidad del organismo parece ser la respuesta; el periodo agosto-febrero hace pensar en cierta 

preferencia por la hospedante, posteriormente desapareció la población en el intervalo marzo-mayo 

ya que no hubo organismos presentes en la planta, esto obedeció principalmente a que en este 

momento se dispersaron por el Camp11S. Finalmente en el lapso junio-julio se presentaron altibajos 

en el gráfico porque comienzan a repoblar a la planta. 
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La preferencia por ocupar y utilizar este estrato fue evidente en el pcóodo agosto-febrero, y al 

parecer la disponibilidad de recursos fue óptima para su aprovechamiento por el insecto. 

ESTRATO MEDIO 

El comportamiento poblacional también fue irregular (figura 4), en el periodo agosto-noviembre se 

presentaron tres picos muy pronunciados siendo los valores más altos, sin duda la intensa movilidad 

se reflejo en este lapso. Posteriormente decrece la población en diciembre-febrero y es que se 

trasladaron los insectos a otros sitios u hospedantes donde continuaron su desarrollo. En el intervalo 

marzo-mayo no se logro percibir a organismos en este estrato aún y cuando la hospedante presentó 

un abundante follaje. Generalmente en este periodo los adultos se encontraron dispersos y 

presentaron los hábitos de cortejo y copulación. En junio-julio comenzaron a regresar a esta planta. 

buscando condiciones adecuadas en el estrato. 

6.3-3. FLUCTUACIÓN POBLACIONAL EN Erylhrina coral/oides D. C. 
(LEGUMINOSEAE) 
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Fig .. 5. Fluctuación poblacional de Stenumacra margine/la en Erythrina corol/t>ide.1 D. C. 
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En esta planta S. margine/la asumió un desempel'lo variable a lo largo del tiempo de estudio como 

se puede observar en la figura 5. Además a partir del mes de diciembre se registró a la escarna 

Tuumeyella sp (Homoptero: Coccidae) en esta hospedante, por lo que se aplico una poda sanitaria a 
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más de In mitad d~ la población de E. coral/o/des en el Campus, ya que esta escama le produce la 

muerte a las ramas y por consecuencia al organismo como tal. 

ESTRATO BAJO 

Existe constancia en la figura 5 por parte de S. margine/la durante los meses de agosto, septiembre 

y octubre, sin embargo a partir de Noviembre la población inició un descenso que se mantuvo en 

niveles donde la variación fue mlnima hasta principios de abril, cabe mencionar que los valores de 

diciembre en adelante estuvieron afectados por la poda sanitaria que se le aplico a casi la mitad de 

está hospedante en todo el Campus lztacala; a mediados de marzo se evidenció un incremento 

gradual en la población de chinches sobre esta planta aprovechando las condiciones y a inicios de 

junio la presencia fue muy notoria. en julio se dio una explosión de organismos que al parecer 

aprovecharon los recursos disponibles de E. cora//oides. 

ESTRATO MEDIO 

En este estrato (figura 5) también el comportamiento aunque no fue tan variable siguió siendo 

irregular, se tiene el periodo agosto-octubre con una constancia en los valores registrados y hubo un 

descenso en la población en noviembre pero a inicios de diciembre se observó un pico muy 

pronunciado en el gráfico que fue consecuencia de la floración presente en ese momento en la 

planta. después de este evento los valores se mantuvieron en un rango estrecho hasta fines de abril; 

en mayo comenzó un mcremento esto es gracias a la actividad de copulación y oviposición, la 

chinche se encontró por todos los sitios posibles; a principios de junio vuelven a caer Jos valores y 

sólo a mediados se registró un incremento considerable. Este último periodo mayo a julio se 

caracterizó por la intensa movilidad del organismo. 
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6,3.4. FLUCTUACIÓN POBLACIONAL EN Fraxinus uhdei (Wenzing) Lingelsheim 
(OLEACEAE) 
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Fig. 6. Fluctuación poblacional de Stenomacra margine/la en F"ra:rinus uhdei (Wenz.) Ling. 

Esta hospedante fue muy importante, en la figura 6 se observó W1 pico muy marcado, indicando la 

presencia de S. margine/la en febrero formando agregaciones numerosas en tronco y ramas, ya que 

sufre la quiescencia en esta planta En ese momento las agregaciones de ninfas fueron muy grandes, 

se podria considerar la remoción manual de los organismos o en caso extremo la aplicación de 

algún plaguicida para mermar a la población. 

ESTRATO BAJO 

El comportamiento fue variable como se observa en la figura 6, se tiene el periodo agosto

septiembre con valores que disminuyeron en cada muestreo; pero a mediados de septiembre la 

chinche incrementó su presencia , también en ese periodo la intensa movilidad que la caracteriza es 

notoria hasta fines de diciembre quizá Ja disponibilidad de recursos en ese estrato fue buena y sólo 

en enero bajo la población, las temperaturas disminuyeron y los organismo comenzaron a agregarse 

como estrategia contra las temperatura adversas, fue poca la actividad en los insectos y el pico en 
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pñncipios de febrero se debió a que los individuos estuvieron en donnancia (no importando la 

estructura de la planta para fonnar las agregaciones) posterionnente la población bajo drásticamente 

a fines del mismo mes manteniéndose en un intervalo de valores estrecho hasta el mes de mayo, en 

junio y julio la población comenzó a incrementarse en la planta y hubo picos que indicaron la 

movilidad de S. margine/la. 

ESTRATO MEDIO 

La presencia de la chinche fue nula como se puede observar en la figura 6 durante el periodo de 

agosto a julio, la fenolog(a tuvo un papel decisivo en este momento, además parece que este estrato 

no ofreció disponibilidad de recursos pñncipalmente alimenticios a la chinche, y estadísticamente 

se corrobora, las diferencias no fueron significativas en cuanto a la preferencia del sitio de estancia. 

Cabe mencionar que esta hospedera fue muy importante durante el ciclo de vida de S. margine/la, 

debido a que pasó la donnancia aquí, manteniéndola protegida mientras retomaban las condiciones 

ambientales óptimas para que continuara su desarrollo. 
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6.4. DESCRIPCIÓN MORFOMÉTRICA DE LOS ESTADOS DE VIDA. 

S. margine/la presentó la generalidad para los hemlpteros, ni tener 5 estadios ninfales, concordando 

con Slater y Baranowski ( 1978) los cuales se diferencian con un ligero aumento de tamai\o. Y pocos 

son los casos que pasan por 4 ó 6 estadios en este orden (Borrar et al., 1989). 

En el caso de la chinche roja S. margine/la se obtuvieron las alometrias sei\nladas en la Tabla 4 (las 

lecturas son promedios y están en mm), se determinaron cinco estadios ninfales los cuales fueron 

medidos asl como los adultos, son varios los autores (Brailovsky, Cervantes y Mayorga, 1992) que 

recalcan la importancia del estudio de los estadios ninfales como soporte de la clasificación del 

grupo sin embargo muchas de las mediciones sirven como caracteres de diagnóstico en los estadios 

y Keffer, Taylor y McPherson (1994) y Reid y Barton (1989) lo confirman al proponer que el 

tarnai\o puede ser un carácter importante para la determinación de estadios. 

El patrón de coloración en S. margine/la resulta una herramienta auxiliar como lo consideran 

Brailovsky (1985) y Brailovsky et al. (1987 y 1995), presentando una gama en la misma zona de 

estudio aún y bajo las mismas condiciones ambientales. 

6.4.1. llUE':'O· Tiene forma de barril y es de color anaranjado a rojizo; corión liso; pseudopérculo 

liso rodeado por 1 O procesos micropilares en promedio (rango de 9 a 11 procesos), la hembra 

deposita la masa de huevos (6 a 52) adheridos con una sustancia cementante de color café, el 

arreglo varia de acuerdo a la estructura donde son colocados (Foto 3 y 4, anexo 11). El embrión, 

conforme madura, se toma amarillo crema. 

6.4.2. ESTADIOS NINFALES 

ter ESTADIO (Figura 7a). Longitud total del cuerpo 1.7600 ± 0.1300 mm, anchura máxima 

0.7950 ± 0.0750 mm, cuerpo elongado oval, dorso ventralmente plano. Cabeza: ojos rojos sin 

ocelos, antenas con 4 segmentos de color café oscuro a negro mientras el antenómero IV 

ligeramente color miel desde la base hasta la parte terminal, tyl11.v y j11g11m café oscuro, bitcula café 

claro, con suturas evidentes partiendo de la región terminal hacia los ojos (en ángulo mayor a 90º); 
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presenta abundante setas en toda Ja cabeza. Tórax, pronoto rectangular con bordes ligeramente 

redondeados, de mayor tamaño {l .S veces más largos que el mesonoto y metanoto) de color café 

oscuro dorsalrnente, los bordes del metanoto con los primeros segmentos del abdomen blanquecino. 

En las placas laterales de Ja propleura, mesopluera y metapleura en la parte superior son 

blanquecinas. Ventralmente de color café oscuro, solamente rojo cremosos entre las coxas. Los 

bordes ligeramente paralelos. Sutura muy evidente. Apéndices de color café oscuro, presentan 

abundantes setas en fémur, tibia y tarsos, uñas aún más oscuras. Los apéndices anteriores presentan 

2 o 3 espinas femorales del mismo color del fémur. Abdomen semiovoide, teniendo la anchura 

máxima en el segmento l1l y a partir del segmento V comienzan a disminuir en cuanto a tamaño 

gradualmente. Con abundante cantidad de setas en la región dorsal. Presentan 3 glándulas 

distribuidas longitudinalmente, con un reborde café oscuro, en In región marginal presenta los 

espiráculos en fonna circular intercalándose con unas líneas que corren hacia la parte media del 

abdomen. Toda Ja región abdominal es de color rojo a excepción del pigóforo que tiene el mismo 

tono de los espiráculos y bordes de las glándulas. En posición ventral, el abdomen esta liso 

totalmente careciendo de setas, mantiene la tonalidad roja hay manchas en Ja región media de Jos 

segmentos abdominales IV, V, VI y Vil de color café oscuro (Foto 5 y 6, anHO 11). 

2do ESTADIO (Figura 7b). Longitud total del cuerpo 3.0600 ± 0.1680 mm. anchura máxima 

1.3700 ± 0.0330 mm, cuerpo ovoide ligeramente convexo en el abdomen, margen liso, con Ja 

anchura máxima entre los segmentos 111 y IV. Presenta gran cantidad de setas distribuidas 

uniformemente en el cuerpo Coloración café oscuro, con una mancha triangular en la parte anterior 

del abdomen de tono rojo, en el margen abdominal hasta el VI segmento es del mismo tono, ojos 

carmín. Antenas y apéndices de la misma coloración que el cuerpo, sólo en los intersegmentos de 

los antenómeros son de color crema. y los fémures en su unión con el trocánter así como con la tibia 

tienen la misma tonalidad. otras características como el ter estadio. Cabeza ligeramente inclinada 

más ancha que larga. inmersa en el pronoto. ty/11s redondeado rebasando evidentemente elj11gum, 

rostro alcanzando la metacoxa. Tórax, borde lateral del pronoto ligeramente más ancho, ángulos 

humerales no tan evidentes. mcsonoto y metanoto de menor tamai\o, con bordes laterales 

conspicuamente curvos de color café oscuro. el margen del metanoto fonnn un con!inuo con el 

abdomen de color rojo. Abdomen, presenta en los segmentos 11 y 111 una mancha triangular 

mesialmente de color rojo asi como el margen lateral del mismo color~ las glándulas en posición 

mesial muy evidentes y el resto de esta región es de color negro. Ventralmente presenta tres bandas, 

una mesinl con tonalidad negra en Jos segmentos IV, V. VI y Vil, las otras bandas corren muy cerca 
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del margen y tiene el mismo color pero estas parten desde el segmento 11, todas se unen en el 

pigóforo, que muestra el mismo tono (Foto 5 y 6, anexo 11). 

3er ESTADIO (Figura 7c). Longitud total del cuerpo 4.2175 ±0.1654 mm, anchura máxima 

1.8500 ± 0.0905 mm. Cuerpo de forma oval con la máxima anchura en el segmento abdominal lll. 

Coloración. Antenas, cabeza, pronoto, mesanoto, metanoto, abdomen y apéndices de color negro, 

mancha roja semicircular en los segmentos 1 y 11 del abdomen, otras caracterlsticas semejantes al 

2do estadio. Cabeza. Ojos evidentemente proyectado a los costados. Rostro alcanza la metacoxa. 

Tórax. Mesonoto con proyecciones conspicuas lateralmente (probablemente originan las 

almohadillas alares), metanoto ligeramente reducido de tamaño uniforme. No se nota el escutelo. 

Abdomen. Mancha roja en posición mesial bien definida en el segmento 1 y JI. 

4to ESTADIO (Figura 7d). Longitud total del cuerpo 6.2250 ± 0.2039 mm, anchura máxima 

2.2000 ± 0.2543 mm. Ligeramente oval elongada. y con la anchura máxima en el segmento 

abdominal 11. Coloración negra: cabeza, pronoto, almohadillas alares, segmentos abdominales 

excepto 1 y 11 mesialmente, mancha en esa región amorfa de color rojo. Cabeza más ancha que 

larga, ojos salientes de color carmln, ty/11s rebasando ligeramente el jugum; rostro llega a la parte 

media de la mesacoxa. Tórax con una ligera proyección de los ángulos humerales, escutelo poco 

evidente, almohadillas alares bien marcadas, mesonoto reducido. Apéndices con espinas femorales 

bien desarrolladas. Abdomen semejante al 3er estadio. 

Sto ESTADIO (Figura 7e). Longitud total del cuerpo 8.9000 ± 0.3052 mm, anchura máxima 

2.9375 ± 0.1311 mm. Cuerpo elongado y delgado, casi paralelo desde el pronoto hasta el segmento 

abdominal V, conspicuamente convexo. Coloración, la mancha amorfa en posición mesial se 

extiende a los bordes laterales e invade el segmento 111. Bordes laterales del abdomen de color 

blanco a crema. Coxas y la parte inicial del fémur amarillas. Cabeza, vertex bien diferenciado del 

cuello y la frente dividida en tres panes. Tórax, pronoto con lóbulo anterior y posterior, collar bien 

delimitado, ángulos humerales evidentes. Almohadillas alares más largas que anchas alcanzando la 

mitad del segmento abdominal 11. Mesonoto reducido mesialmente y lateralmente tan largo como 

las almohadillas alares. Escutelo evidente. Abdomen, segmentos bien definidos ventralmente, 

presenta fusión de las bandas en el segmento abdominal VII y la banda mesial esta reducida al IV y 

V segmento (Foto 1, ane•o 11). 
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Fig. 7. Diferentes estadios presentes en Stenomacra marginel/a (Hemiptem: Largidae): a. 1 er estadio, b. 2o 
estadio, c. 3er estadio, d. 4o estadio y e. So estadio. Dibujos de M. Silvestre M. 
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Flg. 8. Organismos adultos de Stenomacra margine/la (Hemiptera: Largidae): a. macho y b. hembra. 
Dibujos de M. Silvestre M. 



44 

ESTADIOS NINFALES ADULTOS 
CARACTER 1 11 111 IV V ~ Q 

LONGITUD 1.3100 1.9250 2.5725 3.8375 5.4000 6.9000 7.5375 
ANTENAL 
LONGITUD DE 0.4100 0.5150 0.6450 0.8750 1.1250 1.1000 1.2625 
LA CABEZA 
ANCHOA 

c TRAVÉS DE 0.5750 0.7800 1.0050 1.2875 1.5500 1.6750 1.7625 
A LOS OJOS 

---~-

B 
~-------~ 

DISTANCIA 0.3950 0.5100 0.6275 0.7750 0.9375 0.9500 1.0625 
E INTEROCULAR 
z ROSTROMEROS 
A 1 0.2150 0.3050 0.4000 0.5500 0.8800 0.9450 0.9100 

11 0.2200 0.0.2950 0.4100 0.5750 0.7500 0.9250 0.9400 
111 0.1900 0.2650 0.3750 0.5250 0.7600 0.9550 0.9400 
IV 0.2500 0.3000 0.3600 0.4400 0.5500 0.6450 0.6100 

p LONGITUD 0.2050 0.3400 0.5400 0.7125 1.1750 1.8500 1.9625 
R PRONOTAL 
o ANCHO DEL 
N ÁNGULO 0.6500 0.8850 1.1600 1.5750 2.1750 2.4375 2.9250 o HUMERAL 
A FEMUR 0.6700 0.9700 1.4800 2.2000 3.2750 4.2000 4.4875 
p TIBIA 0.6550 0.9900 1.4650 2.2375 3.4375 4.4500 4.9250 
É 

TARSOS 1 0.2550 0.3200 0.4200 0.5500 0.7500 0.5100 0.5050 N 
D 11 0.1800 0.2600 0.3750 0.5550 0.8150 0.3650 0.3600 
1 111 1.1450 1.1700 

ANCHO 
MÁXIMO DEL 
CUERPO 

0.7950 1.3700 1.8500 2.2000 2.9375 2.7125 3.4500 

LONGITUD 
TOTAL DEL 
CUERPO 

1.7600 3.0600 4.2175 6.2250 8.9000 10.3375 12.0250 

H LONGITUD 1.2250 
u DIAl\IETRO 0.6125 
E PROCESO 0.4375 V MICROPILAR 

Tabla 4. Alometnas de la chinche roja Stenomacra margine/la Herrich-Schaeffer (Hemiptera: i.argidae). Se 
determinaron 5 estadios ninfales asi como los adultos (d' y ~); las mediciones se realizaron en cinco 
organismos de cada estadio. Los valores están expresados en mm y son promedios. Pronoto {PRONO), 
apéndice (APÉNDI) y huevo (llUEV). 
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6.5. PREFERENCIA DE Stenomacra margine/la POR SITIO DE ESTANCIA Y 

ALIMENTACIÓN EN DOS ESTRATOS ARBÓREOS 

4S 

Los sitios de posible preferencia de S. margine/la concordando con Bell ( 1990) donde la chinche 

busca recursos de una manera activa corno alimento, reproducción oviposición y sitios de anidación 

as( corno refugio, estos recursos son esenciales para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de 

los individuos asegurando la sucesión de generaciones futuras; y están determinados por procesos 

complicados que implican a más de dos factores corno lo anota Kuno (1991). Es muy probable que 

esta población de chinches se sincronicen de manera variable con la fenologla de varias especies de 

plantas (Redmon et al., 2000) asimismo Wallner ( 1987) menciona que las especies pollfagas son 

favorecidas en hábitats imprevisibles. 

Al tratar de comprender a la población de S. margine/la, podernos emplear una variedad de técnicas 

para observar, colectar o marcar insectos y poder utilizar en los procedimientos matemáticos para 

analizar los procesos dinámicos de poblaciones como por ejemplo: determinar la fluctuación 

poblacional; por lo que son importantes para el establecimiento de estrategias para un control 

racional y económico (Aguirre et al., 1986, Kuno, op. cit.; lssa y Marceno, 93, Rodrlguez et al., 

1999). 

De acuerdo al análisis estadlstico (Poly Software Intemational, 1996) practicado con ANOVA 

(análisis de varianza bifactorial o de dos factores) en la población de S. margine/la se encontró que 

las hospedantes A. negundo y F. 11hdei en el área de estudio no presentaron diferencias 

significativas (Tabla S), (F (1.2lF 0.869, P = 0.352 y F(l.23F 8.455, P = 0.004 respectivamente), no 

hubo preferencia por alguna hospedante o estrato en particular. Por lo que estás chinches utilizaron 

los recursos disponibles que ofrecieron las hospedantes de acuerdo a su fenologla. En el caso de E. 

coral/oides se presentaron diferencias significativas (Tabla S), (F(l.23)= 0.185, P = 0.668), estas 

diferencias se asociaron a que en la segunda semana de Diciembre de 1997, se efectúo una poda 

severa como la documentan Sandoval y Tapia (2000) tratando de controlar la proliferación de la 

escarna To11meyef/a sp (Homoptero: Coccidae) en esta hospedante, motivo por el cual la copa del 

árbol (ramas y follaje) fueron retirados totalmente dejando solo el fuste. No sé conoce cual serla su 

comportamiento poblacional por la falta de datos a pesar de que las poblaciones como lo menciona 

Wallner (op. cit.) nunca son verdaderamente estables, sin embargo todas las hospedantes tienen una 

particularidad en común. comparten los mismos recursos en el área de estudio. 

Los resultados obtenidos por ANOVA en la Tabla 6, en In cual los valores para los estratos bajo 

(Ft2.23F 1.158, P = 0.208) y medio (Ft2.23F 1.158, P = 0.316) no aportaron diferencias significativas 
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en todas las hospedantes estudiadas, en Ja misma matriz. Jos valores de ANOV A correspondientes 

ni total en In cual se incluyó a In especie, estrato y tiempo de las tres hospedantes no evidenció 

alguna diferencia significativa (FC2,23y= 1.252, P = 0.287). 

Acer Erytlirina Fraxlnus 
negundo coral/o/des uh del 

FUENTE GRADOS VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 
LIBERTAD DEF DEP DEF DEP DEF DEP 

LINEAS 1 0.869 0.352 0.185 0.668 8.455 0.004 
COLUMNAS 23 4.383 0.000 3.382 0.000 1.514 0.069 
INTERACCION 23 0.350 0.998 0.598 0.927 0.542 0.958 

Tabla 5. Matriz con los valores obtenidos en el análisis de varianza (ANOVA) bifactorial considerando los 
factores tiempo y estrato de cada especie. los datos que se utilizaron para realit.ar las ANOVAS fueron los 
registrados durante el periodo de muestreos. Obsérvese que solo tas columnas de la segunda especie en la fila 
de líneas se presenta un valor mayor para P. esta variación se explica en el análisis de resultados. 

~RAT0--~ESTRATO ___ TOTAL 

BAJO MEDIO 
FUENTE GRADOS VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

LIBERTAD DEF DEP DEF DEP DEF DEP 
LINEAS 2 1.581 0.208 1.158 0.316 1.252 0.287 
COLUMNAS 23 2.290 0.001 2.548 0.000 4.267 0.000 
INTERACCION 46 1.679 0.006 1.319 0.092 0.956 0.558 

Tabla 6. Matriz con los valores obtenidos en el análisis de varianz.a (ANOVA) bifactorial en donde se 
consideran los estratos bajos (!S J .80 m) y los estratos medios(> 1.80 m) de las tres especies asi también en la 
columna total se realiza este análisis de estrato. especie y tiempo. 
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7. CONCLUSIONES 

- La chinche roja Stenomacra margine/la Herrlch-Schaeffer {Hemiptera: Largidae) es una especie 
univoltinn y heterodinámicn. Los estados de vida son: huevo, 5 estadios ninfales y adulto. 

- Es un insecto pollfago chupador, se alimenta del: néctar, jugo de los frutos, savia de las hojas, 
ramas tiernas y brotes; sin embargo, se observaron hábitos detrit!voros y de canibalismo. 

- En general es una especie que presenta una elevada movilidad en ciertas fases de su desarrollo, 
probablemente asociadas a la búsqueda de recursos alimenticios. 

- El comportamiento de agregación es inherente a la especie, durante su desarrollo de vida se 
manifiesta en dos fases, la primera después de la eclosión donde las ninfas se reúnen en tomo a los 
huevecillos y la segunda durante la temporada invernal. Además les confiere ventajas como 
significado de grupo, exhibición de cuidados maternales, tolerancia a climas adversos (dormancin), 
evitando la desecación y siendo menos vulnerables durante In muda. 

- La reproducción se presentó de fines de abril y se mantuvo hasta finales de junio. No hay 
selección de sitio para la oviposición. El número de hueveeillos fue de 6 hasta 52, y dependió de 
factores bióticos como abióticos. 

- Se registraron dos enemigos naturales, la chinche depredadora Zelus /ongipes Linn (Hemiptern: 
Reduviidae) aunque eficiente, sólo se observó en poblaciones que habitan a Pyracantha lcoidzumil y 
la avispita parasitoide (Hymenoptera: Scelionidae) registrada como ocasional. 

- El comportamiento poblacional varió en el periodo de estudio y se asocia con la fenolog!a de las 
hospederas: Acer negundo (agosto-diciembre), Fraxinus uhdei (enero-julio) y Erythrina coralloides 
(marzo-julio). Por otra parte, no existió ninguna evidencia significativa estadísticamente donde se 
indique la preferencia del organismo por alguno de los estratos (bajo y medio) y de las especies 
estudiadas. 

- Se registró por primera ocasión en las hospederas: Acer negundo, Pyracantha lcoidzumii y Senna 
multiglandulosa. 

----------------
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9.ANEXOS 



9.1ANEXO1 

REGISTRO DE Stenomacra margine/la HERRICH-SCHAEFFER 
(HEMIPTERA: LARGIDAE) 

Fecha de Muestreo: 

HOSPEDANTES: 
t.- Acer negundo No. 
2.- Acer negundo No. 
3.- Acer negundo No. 
4.-Acer negundo No. 
S.-Acer negundo No. 
TOTAL 

1.- Erythrina coralloú/es No. 
2.- Erythrlna coralloidn No. 
3.- Erythrina coralloldes No. 

4.- Erythrina coralloides No. 

Stenomacra margine/la 
(No. de organismos) 

NINFAS ADULTOS OBSERVACIONES: 
EB EM EB EM 

5~--Erythrlna -corallold-¡; ¡;;¡~- -
Tó~--------··· --~~--~--

--·----- ---- --- -----_______________ __, 
1.- Fraxlnus uhdei No. 
2.- Fr1u:inu.1 uhdel No. 
3.- Fraxinus uhdei No. 
4.- Fraxinus uhdel No. 
S.- Fraxlnus uhdel No. 
TOTAL 

EB.- Estrato bajo (menos ó igual a 1.80 m de altura). 

EM.- Estrato medio (más de 1.80 m de altura). 
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Registro de organismos ninfales 6 adultos de Stenomacra margine/la Herrich-Schaeffer (Hemiptera: 
Largidae) obtenidos durante el muestreo con la red de golpeo, en especies del arbolado del Campus lztacala 
UNAM, Estado de México. 
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9.2ANEXO11 



~~' *•'.' 
Foto l. La chinche roja Stenomacra margine/la (Hemiptera: 
Largidae): adultos y ninfas del Sto estadio ninfa! en Fraxinus uhdei, 
en la zona de estudio (tomada por D. Tejero) 
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Foto 2. Stenomacra marginella en el fuste de Fraxinus uhdei, esta 
agregación es característica del organismo en la temporada fría del 
año (tomada por M. Silvestre M.). 

S6 



Foto 3. Paquete de huevecillos de Stenomacra. margine/la 
ovipositados en la acicula de Casuarina equisetifo/ia, observe Ja 
disposición espacial que asume con respecto a la estructura vegetal 
(tomada por A. L. Muñoz V.). 
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Foto 4. Numerosos paquetes de huevecillos de Stenomacra 
margine/la eclosionados en el encalado que se le aplica al fuste de 
Erythrina cora/loides como parte del mantenimiento de las áreas 
verdes (tomada por A. L. Muñoz V.). 
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Foto 5. Ninfas del lo y 2o estadio de Stenomacra margine/la en el 
fuste de Acer negundo, los organismos del lo estadio presentan la 
coloración característica de la especie (tomada por M. Silvestre M.). 
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Foto 6. Agregación en torno al paquete de huevecillos de 
Stenomacra marginel/a en el fuste de Erythrina coral/oides, se 
observan a ninfas del lo y 2o estadio así como a un ejemplar recién 
mudado sin la pigmentación caracterlstica de la chinche, ésta se 
adquiere después de varios minutos de ocurrido el proceso de 
ecdisis (tomada por A L. Muñoz V.). 
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Foto 7. Hembra ovigera de Zelus longipes (Hcmiptera: Reduviidae) 
en el arbusto de Piracantha koidzumii, es la única chinche que 
depreda a S. margine/la en la zona de estudio (tomada por M. 
Silvestre M.). 
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