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RESUMEN 

El presente trabajo forma parte del establecimiento del Tercer Centro de 

Reproducción en México de la avispa parasitoide Psyllaephagus bliteus 

Margan para el control de la plaga del eucalipto Glycaspis 

brimblecornbei Moore. La investigación se llevó a cabo en las 

instalaciones de la F. E. S. Cuautitlá..n. UNAM y se inició desde la 

propagación e infestación de mil plantas sanas de Eucaliptus 

camaldulensis Dehnh colocando f"ollaje de plantas dañadas por la plaga 

para su infestación en las cajas de cría. Las avispas fueron colocadas en 

las cajas .de cria donde se encontraban plantas en maceta ya infestada. 
' ·:· 

para que ·pudiCran alimentarse de Ja plaga y reproducirse; una vez 

reproducid&s , se capturaron con un succionador bucal y fueron 

liberadas en campo. Por otra parte. se hizo el monitoreo de la plaga que 

comprendió Jos meses de Junio a Enero del 2003 con la utilización de 

tapas pegajosas que fueron colocadas en 10 lugares dentro de la 

Facultad. retirándose cada siete días para despué:s hacer su conteo. 

también se evaluaron la infestación en ramas por cada sitio de 

muestreo. Los días que fueron colocadas las tapas se registró la 

temperatura media. humedad media y precipitación acumulada. Siendo 

la precipitación acumulada uno de los factores que influye directamente 

sobre la fluctuación poblacional del psilido ya que las gotas de lluvia 

tiran Ja conchuela de tas hojas afectando a adultos. ninfas y huevos. La 

lluvia no es una medida de control, ya que la plaga sigue presente en 

las hojas de los árboles a pesar de que disminuyó la fluctuación 

poblacional del psilido con la presencia de la precipitación. pero una vez 

terminado la temporada de lluvias se incrementó la población del 

psilido nuevamente. En está investigación no se encontró una relación 

directa entre la temperatura y humedad sobre la población del psilido. 

Se encontró parasitismo en hojas e incremento del número de avispas 

en los árboles de la Facultad. el control biológico fue efectivo. por lo que 

se deben seguir haciendo liberaciones consecutivas del parasitoidc. 
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1. lnt:roducci6n 

La conchuela o psilido del eucalipto Glycaspis brimblecombei es una 

plaga originaria de Australia, a partir de Junio de 1998 fue detectada 

en California, Estados Unidos; afectando a Eucalyptus camaldulensis y 

desde su detección se ha diseminando por diferentes condados de ese 

estado aparentemente de manera natural (Garrison, 1998). 

El primer lugar donde se detectó la plaga en México fue en Baja 

California en· el año 1999. A principios del año 2001, en la ciudad de 

México'-.y varios municipios del Estado de México, se reportó la 

presé.Il.cia de la plaga en los eucaliptos, que es uno de los árboles que 

mas se habían utilizado en progra.ITias de reforestación y arborización 

urbana. 

Los daños que produce Ja plaga pueden ser de gran magnitud, ya que 

se llega a presentar 15º/o de mortandad en el primer año y hasta 400/o de 

mortandad de árboles afectados en el segundo año, si no se realizan 

labores de control (Gill, 1998). 

La magnitud de los daños causados por la plaga pone en riesgo una 

gran cantidad de árboles, así como las 12.000 ha de plantaciones 

comerciales establecidas en los estados de Veracruz y Tabasco, aunque 

en est.os lugares se esperaría que las condiciones de alta t.emperat.ura 

limiten su est.ablecimient.o. 

El psilido pertenece a la familia de los Homóptcros (Fusté. 1982). Los 

huevos son color amarillo-anaranjados, son puestos en lineas o 

racimos. Cada ninfa vive bajo su propia conchuela constituyendo 

jerarquias individuales, los adultos son activos y miden menos de 3 mm 

de largo son de color verde, amarillo o cafés (Bland, 1988). 

1 



Su daño radie::=&: en la alimentación tanto del estado ninfal como adultos, 

extra)rendo las ··sU~t°:ncias que se encuentran en las hojas, para 

posteriormen'te_. 1 secl-e1:.ar una sustancia viscosa. llamada ligamaza por 
,-.,·' .·· •; 

todas_)l'.1~· h~jas:~que·~.al secarse forma cristales. Estas secreciones las 

utilizar:l::-__ ~~'::r~~-~·.:~na tapa protectora llarriada conchuela que se 

carac~erl~ J.;;. ,'.;;;/i;1~c~ y visible (Dreistad y Gill, 1999). 

La.s-~blaciOOes altas del psilido pueden causar daños indirectos como 

la p~sC:nci~--·de hongos que se caracterizan por ser de color negruzco 

que crece sobre las hojas cubiertas de ligamaza. (Carver, 1987). 

Al presentarse la plaga. se establecieron diferenres medidas de control. 

Sin embargo, con lo que respecta al control químico, aún no se tienen 

buenos resultados para el manejo de la plaga; ya que se trata de árboles 

bastante altos y resulta dificil poder aplicar los plaguicidas. Al mismo 

tiempo que no hay insecticidas selectivos contra. la plaga y se tiene la 

desventaja de que la conchuela cubre al psílido, por lo que no le afecta 

la aplicación de insecticidas de contacto (Dahlsten et al., 1998 a). 

Con respecto al control biológico, se encontró que la avispa parasitoide 

Psyllaephagus bliteus ha mostrado resultados visibles pero aún no 

cuantificados en el control de la plaga~ por lo que se hicieron 

liberaciones de la avispa para disminuir las poblaciones del psilido 

(Dahlsten et al.,1998 b). Hasta la fecha se considera el control más 

eficaz (Dahlsten, Com.pers., 2002) 

Los eucaliptos han tenido una gran utilidad en el re.sca.t.e d~ zonas 

erosionadas. son muy resistentes a la contaminación y es de fácil 

adaptación en distintas zonas de México (Montoya, 1995). 



En el establecimiento. de plantaciones comerciales, su uso principal es 

para la exb-acción Cle 'cCtutosa, además de poseer taninos y antisépticos 

útiles para la composiCión de medicamentos (Martínez, 1992). 

Debido.-a la,-alta incidencia que se ha observado .en los .. árboles de 

eucalipto, se establecieron varios centros para la cria y r~pr~~cción de 

ta avispa parasitoide del psilido del eucalipto,· ·uno :de ellos en ta 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el pres'ente trabajo f"orma 

parte de ese proyecto, para su desarrollo se plantearon los siguientes 

objetivos. 

2. ObjeUvoa 

a) Analizar la fluctuación poblacional del psilido mediante liberaciones 

de la avispa parasitoide Psyllaephagus bliteus. 

b) Conocer el efecto de la avispa parasitoide como agente de control 

biológico de la plaga. 

c) Describir el comportamiento del psilido bajo condiciones de 

temperatura, humedad y precipitación que se presentaron en et periodo 

de Junio del 2002 a Enero del 2003. 

3 



3. Revial6n de literatura 

3.1. Aapectoa generalea del Buccalyptu• cca......,ule,..._ Debnh 

Esta es la especie de mayor distribución a nivel nacional y es la más 

afectada por la presencia de la plaga, ya que exist.en otras especies de 

eucalipto que no son infestadas. 

3.1.1. Origen y Claalftcaclón 

Los Eucaliptos son especies vegetales procedentes de Australia. 

Tasmania y Nueva Guinea, principalmente. El Eucalipto es un género 

que contiene cerca de 600 especies de árboles y arbustos; además de 

ser considerados los Gigantes del reino vegetal. por ser uno de los 

géneros botanicos más diversos. 

Orden: Myrtales 

Subclase: Rosidae 

Clase: Magnoliatae 

Familia: Myrtaceae 

Género: Eucalyptus 

Especie: Eucalyptus camaldulen.sis 

Nombre común: Eucalipto rojo 

Etimologia: Eucalyptus, del griego eu que significa bien y kalipto que 

significa cubrir7 refiriéndose a sus flores que están bien protegidas 

hasta que abren los sépalos y pétalos fusionados (Montoya. 1995). 
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3.1.:Z. Caracteriatlcaa botáalcaa 

Árbol. Puede alcanzar una altura de 50-60 m y un diámetro de 1.5 a 2 

rn. Se caracteriza. por tener una corteza que se desprende en placas con 

los años, dejando ver debajo una nueva corteza con color blanco

plateado o azulado. La madera adulta presenta un color rojo caoba, con 

albura de color blanco amarillento, es medianamente pesada y dura, 

muy pulida y con anillos anuales no muy diferenciados (fig_ 1 A-B). 

Copa. Muy poco espesa, que deja pasar abundante luz y por lo tanto da 

una sombra suave y matizada (fig. 1 C). Hojaa. Las hojas son opuestas 

inicialmente y transformándose después en alternas, colgantes, 

pecioladas, de color verde-grisáceo, algo coriáceas. Las juveniles son 

ovadas a ancharnente lanceoladas y las adultas lineal-lanceoladas con 

ta punta algo torcida de color verde mate en ambas caras y con peciolos 

de 1 a 3 cm, miden por lo regular de 12 a 22 cm de largo por 0.8 a 1.5 

cm de ancho, pinatinervias e irregularmente anastomosadas (fig. 1 D). 

lnftorescencla•. La inflorescencia se dispone en umbelas axilares, de 5 

a 10 flores, con pedúnculo cilíndrico, de 10 a 15 cm de longitud (fig.10). 

Florea. En forma de copa con numerosos estambres de color 

blanquecino-amarillento. Se abren un año después de formarse las 

yemas (fig. 1 D). Fruto. Es una cápsula hemisférica, con pedicelo fino, o 

anchamente turbinado y coronado por un disco bien prominente, el 

conjunto puede medir de 5 a 6 mm de diámetro y de 7 a 8 mm de 

altura, con 3 a S valvas triangulares exsertas (fig. 10). Semlllaa. Son 

pequeñas de color claro, amarillo dorado, poliédricas, con ángulos muy 

marcados y menos de 1 mm de diámetro, las semillas estériles son más 

oscuras y angostas denominadas parafisas (fig. 10). Tiempo de vida. 

Llega a vivir más de 100 años (Montoya, 1995). 
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3.1.3. Diat:ribucióa e Importancia 

Nativo de Australia donde crece con una amplia distribución. En 

CentroamCrica se han establecido plantaciones. lo mismo que en África 

y Asia, México no ha sido la excepción,. ya que fueron establecidas una 

gran cantidad de plantaciones de todo tipo, restauración, conservación 

y comerciales. 

Es una planta melifera, por lo que es muy apreciada por los apicultores, 

ya que las abejas producen una miel de gran calidad y sabor. En 

nuestro país se ha utilizado para la reforestación, sobre todo los 

alrededores de la ciudad de México, también en parques, jardines o en 

alineación de avenidas y calles. Se le considera una especie muy 

tolerante a la contaminación atmosférica. Se utiliza como barrera 

rompevientos. Las hojas son utilizadas en algunos lugares para 

quemarlas y controlar insectos. Posee taninos y antisépticos útiles para 

la composición de medicamentos. Se le utiliza para la obtención de 

celulosa y pulpa de papel (Martinez, 1992). 
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3.2. Prlnclpale• plap• -, enfermedadea 

3.2.1. ceenarytafna euc:alypff Maakell Hornoptera: Payllfdae 

Los psilidos o piojos saltarines se asemejan a diminutas cigarras, miden 

de largo entre a 10 mm. Forman parte de la supeñamitia 

Sternorryncha en donde sus miembros son exclusivamente 

succionadores de savia de las plantas, salvo pequeños grupos que 

comen monocotiledóneas y coníferas; son generalmente rnonófagos u 

oligófagos en su estado ninfal, a diferencia de las especies de 

Aleyrodoidea (mosquitas blancas) que es una familia muy cercana a los 

psilidos. La. mayoria forman agaJtas en los brotes o las partes florales. 

Su reproducción es bisexual, excepcionalmente se presenta la 

partenogénesis. Se han descrito unicarnente 3000 especies de un total 

estimado un total de 8000 especies que pertenecen a esta familia. La 

especies de Ctenarytaina, han sido accidentalmente introducidas, 

presumiblemente a través de la importación de Eucalyptus y Acacia 

(Olivares, 2000). 

Los adultos miden de 3 a 4 mm de longitud (fig. 2 A). Las ninfas pasan 

por 5 instares, las ninfas están cubiertas con hilos de cera, dispuestos 

en forma algodonosa (fig. 2 B). Los huevos tienen forma oval-alargada y 

miden 0.4 mm de largo por 0.2 mm de ancho, con los extremos 

ligeramente puntiagudos presentando un pedicelo corto para adherirse 

a la hoja. 

El ciclo de vida dura un mes en promedio. Las hembras ovipositan en 

las axilas y bases de las hojas juveniles. Cada hembra oviposit.a en 

promedio 50 o 60 huevecillos. Las ninfas excretan filamentos 

algodonosos que cubren totalmente a las colonias. 

Los daños son exclusivamente en las hojas y brotes nuevos, en los que 

chupan la savia y provocan reducción de crecimiento y eventualmente 

la muerte del tejido (Cibrián-Tovar et al., 1995). 
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Algunos enemigos naturales son los siguit!:nt~s: Parásitos: Eulophinae: 

Pt.eroptrix maskelii; lchneumonidae: $yrphoctonus cf". Cresson; 

Depredadores: Syrphidae: Eurnerus sp., Melliscaeva cictellus~ Pipizella 

sp. L., Sphaephoria scripta L.; Sciaridae: Bardysia sp.; Tabanidae: 

Haematopoda ocelligerg (Burckhardt, 1994). 

3.2.2. Coptoee ........ crassua BaJl'der Termita• aubterráneaa 1116ptera: 

Rblnotermltldae 

Las termitas subterráneas de mayor importancia económica en MC:xico 

están incluidas en Ja familia Rhinotermitidae; los daños que originan 

son la destrucción de los productos maderables que se utilizan en 

construcciones y algunas especies afectan cultivos anuales, plantas de 

ornato y plantaciones forestales (fig. 2 C). Esta termita afecta. el 

duramen de árboles vivos, madera en contacto con el suelo, troncos 

muertos y madera de construcciones. La parte afectada presenta sobre 

la superficie los senderos hechos por las termitas, los cuales están 

cubiertos con una mezcla de tierra y excremento y sirven de protección 

contra Jos depredadores y la desecación. Este material también está 

presente internamente en la madera atacada y les permite maiiter1er 

una alta humedad. Los senderos o caminos pueden extenderse varios 

metros desde el suelo hasta la madera. La termita es muy frecuente en 

el sureste tropical de México, en las construcciones de madera en 

contacto con e] suelo y en aquellas con madera no tratada.~ Junto con 

Heteroterrnes aureus convexinotatus y una hormiga carpintera de(, 

género Camponotus, se les encuentra asociadas con el .. sínctrórne de 

tronco hueco" en árboles vivos de diferentes especies (Cib~án-Tovar et 

al .• 1995). 

9 



3.2.3. Heterote,..,.... aureua conuexfnotcatu. BDJ'der Termlt:a 

aubternlaea del dealerto Ja6ptera: Rblaot:ermltldae 

Esta termita subterránea afecta arboles vivos, madera de 

construcciones hechas con madera no tratada que está. en contacto con 

el suelo (fig. 2 O). Como se mencionó anteriormente junto con 

Coptoterm.es crassus, están asociados con el .. síndrome de tronco 

hueco" es frecuente en áreas tropicales de baja altitud, construcciones 

hechas con madera no tratada que está en contacto con el suelo 

(Cibrián-Tovar et al., 1995). 

3.:Z.4. Stenomaera rnarvfneUca Herricb-Sbaefl'er Cblncbea rojaa 

Hemlpt:era: PJ'rrbocoridae 

El insecto se distribuye en los estados de Guerrero, Tlaxcala, Estado de 

México y en el Distrito Federal y se caracterizan por el contraste entre el 

color negro y naranja de su cuerpo y de sus patas, en donde también se 

intercalan estos colores (fig. 2 E). Los jóvenes se distinguen por tener 

una mancha en forma de rombo en la parte superior de su cuerpo y 

algunas marcas rojizas en la parte de abajo. Esta coloración previene 

que las aves se alimenten de ellos. De forma normal los adultos están 

presentes desde finales del invierno hasta mediados del verano, 

produciendo una generación por año; se comienzan a reproducir en el 

mes de mayo, terminando hasta el mes de julio; colocando grupos de 30 

a SO huevecillos, con forma de barril y de color rojizo o anaranjado en 

cualquier tipo de superficie. que incluye árboles y bardas de piedra. Las 

ninfas se presentan en grupo, por lo general entre los meses de junio y 

julio y en ocasiones son protegidos por adultos. Llegan a la madurez a 

finales del invierno y conforme lo hacen se reúnen en grupos cada vez 

más numerosos, que pueden ser de varios cientos de individuos; de 

estos grupos parten para alimentarse en la copa de los árboles y luego 
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regresan a ellos. Son insectos chupadores y m.ra vez causan la muerte 

del árbol; sin embargo, provocan un debiliihmi~to de los árboles 

infestados y afectan la calidad estética del follaje, ya que se observa 

clorótico y con puntuaciones. El enorme número de insectos causa en 

la gente un sentimiento de aversión hacia ellos (Cibriiln-Tovar et al., 

1995). 

3.2.5. Cryphonectrica pcarcaafUca Murr Cancro del eucalipto 

Es una de las enfermedades más importantes del eucalipto, en tas á.reas 

del mundo donde estos árboles crecen como plantaciones exóticas. La. 

enfermedad fue descubierta en África del sur en 1988 y ha dado lugar a 

la eliminación de un gran número de eucaliptos. El daño ocurre 

comúnmente en árboles jóvenes durante los primeros dos años de 

crecimiento. Los árboles se marchitan y mueren repentinamente en el 

vera.no durante periodos secos. Los árboles susceptibles, presentan la. 

base del árbol hinchada y la corteza agrietada donde se observan las 

estructuras asexuales del hongo (fig. 2 F). Arboles con estas 

características mueren a menudo tas lesiones son en el cambium del 

árbol y existe decoloración en la madera y puede parar el desarrollo del 

árlx>l. El hongo se desarrolla a temperaturas de 30ºC, la dispersión de 

las esporas asexuales es por et viento y la lluvia (Sinclair et al., 1993). 
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ll'fC. 2. Plaga.a y enfermedades aaociadaa al eucalipto. A. Adulto de 

Cfenarytaina eucalypti. a. Ninfa de Cfenarytaina eucal.ypti. C. 

Soldado de la termita c.iptotermes cru.saus. D.Soldado de 

Heterotermes aureus corweJánota!US. S. Adulto de Stenomacra 

maiyineUa. 111'. Daiíoa en la baae de un árbol de eucalipto 

provocado por Cryphonectria parasitka (Tomado de CibriAn

Tovar et aL,1995). 



3.3. Generalidades de Gl~pfa brf,..,,leeornbei Moore 

Glycaspis es un género diverso y contiene 127 especies. La mayoría de 

ellas se asocia con Eucaliptus spp. Las conchuelas se diferencian de la 

mayoría de las especies de psítidos incluso en el mismo género, siendo 

Glycaspis brimblecombei el que presenta esta característica. Presentan 

patas saltadoras fuertes y antenas relativamente largas. Producen 

grandes cantidades de secreciones cerosas y se alimentan de la savia de 

las plantas. 

La especie Glycaspis brimblecombei fue descrita por Moore en 1964 de 

los especímenes recogidos en Queensland, Australia en eucaliptos. Este 

psilido, sin embargo, se encuentra asociado con árboles que poseen 

gomas rojas en donde se ha observado como parásito. 

3.3.1. Ublcac16n taaon6-lca 

Phylum: Artropoda 

Grupo: Hexápoda 

Clase: lnsecta 

Subclase: Pterygota 

Orden: Homópt.era 

Suborden: Stemorrhyncha 

Superfamilia: Psylloidea 

Familia: Psyttidae 

Subfamilia: Psyllinae 

3.3.2. Deacripcl6n morf'ol6pca 

HUEVO. Son de color amarillo-anaranjados, briltant.es su forma es oval. 

Son puest.os en lineas, racimos o solo uno, se llegan a observar hast.a 

300 huevecillos por hoja. Presentan un pedicelo que le permit.e 

sujetarse a la hoja (fig. 3 A). 
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NINFAS. Existen cinco estadios ninfales que se distinguen 

principalmente por el desarrollo de las alas o mejor ltamaclos pterotecas 

no son alas verdaderas.(pteros: ala; tecas: lo que envuelve al ala) y por 

el número de segmentos antenales (fig.3 B). 

Primer instar. Se caracteriza por ser inmóvil, de ojos rojos, cuerpo 

arnaritto, sin presencia de pterotecas, tibia y tarso fusionados. El primer 

instar tiene un segrnento antenal. 

Segundo instar. Se caracteriza por presentar movimiento, es de color 

amarillo de ojos rojos, presencia de setas alrededor del cuerpo, ausencia 

de pterotecas, tibia y tarso fusionados. El segundo instar tiene tres 

segmentos antenales. 

Tercer instar. Se caracteriza por el comienzo del desarrollo de las 

pterotecas, el color es amarillo con manchas púrpuras, tibia y tarso 

fusionados. Et tercer instar tiene cinco segmentos antenales. 

Cuarto instar. Presenta gran desarrollo de tas pterotecas, tibia y tarso 

:fusionados. Et cuarto instar tiene siete segmentos antenales. 

Quinto instar. Desarrollo completo de las pterotecas, gran movimiento, 

tibia y tarso unisegrnent.ados. El quinto instar tiene nueve segm.entos 

a.ntenales. (Comunicación personal Gloria lfiiguez, 2003). 

ADULTO. Mide 3 mm de longitud, su cuerpo es de color verde claro con 

manchas anaranjadas y amarillas. 

Posee protuberancias debajo de cada ojo que hace que se diferencie de 

otros psilidos. 

Tiene dos pares de alas transpe.rentes y membranosas, el primer par se 

caracteriza por sobresalir del cuerpo, más allá del abdomen. Sus patas 

tienen la función de brincar. Aparato bucal chupador (fig. 3 C-D). 



..... 3. Ceracteristicaa de Glycit:UJpis brirnbleoombei. .A. Huevoa. a. 
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3.3.3. Blologia y bliblto• 

Pasa por una metamorfosis incompleta (insect.o hemimetábolo) la cual 

incluye los huevos. cinco estadios ninfales y adultos. No hay estado de 

larva y pupa. La. hembra prefiere colocar sus huevos en hojas jóvenes y 

suculentas, su población va incrementando a medida que el Srbol 

presenta nuevos brotes. Su reproducción de huevecillo a adulto 

depende de las condiciones climilticas, incrementándose la población en 

los períodos más cé.tidos del año, en los que el arbolado manifiesta un 

mayor stress. A una temperatura de 26ºC durante 21 días es el 

requerimiento para su ciclo biológico en condiciones de insectario 

(Dahlsten et al., 1998 a). En estados de ninfa y adulto se alimentan de 

las hojas succionando la savia del árbol por medio de un pedicelo o de 

su aparato bucal chupador (ver fig. 3 E-F). 
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3.4 ...... _ .. " ~- ......... ar.e-.... 

La conaecuencia de la infeatación ae traduce en ~ida de follaje, 

reducción del cnocimiento, muerte de ramas y del érbol eotnpleto (fig. 

4). Las poblaciones altas del psilido pueden causar daños indirectos 

como la preaencia de hongos que se caracterizan por ser de color 

negruzco que crece sobre las hojas cubiertas de lipm.a.za que 

pueden causar su muerte (ftg. 4). Prediapoaiclón del arbolado al 

ataque de otros insectos berrenadores. Depreciación del valor 

estético. Incremento en los costos de mantenimiento en el arbolado 

urbano. Demérito en el valor cmnercial y calidad de loa productos. 

Loa dW\os que produce la P1- pueden ser de gran magnitud , ya 

que se llega a presentar l~ de mortalidad en el primer W\o y hasta 

~ de mortandad en Arboles afectados en el segundo W\o, sino ae 

realizan labores de control (DC>F, 2002) • 

..... 4. Aspecto general del eucalipto d&Aado por la plaga. 
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3.4.2. Dlatrlbucl6n geosrilftca de la plaga del eucalipto en México 

Actualmente se encuentra distribuida en 24 estados de la República 

mexicana afectando a los eucaliptos principalmente de la especie 

Eucalyptus camaldulensis destacando los estados de Aguascalientes, 

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, 

Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 

Maretas, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosi, Sinaloa, Tarnaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas (fig. 5). 

Fi•· 5. Distribución geográfica en México de Glycaspis bri.mblecombei. 

':[~T~ ~::tJN 

FAU.A DE ORIGEN 
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3.5. Método• de control de aeuerdo al Diario Oftclal de la 

Federacl6n 2002, México. 

La Norma Oficial mexicana de emergencia NOM-EM-002-RECNAT-2002 

establece los lineamientos técnicos para el combate y control del psilido 

del Eucalipto Glycaspis brimblecom.bei. 

3.5.1. Control cultural 

Este tipo de control, se propone que se utilice cuando exista riesgo de 

infestación y como medida para disminuir el estrés del arbolado y tas 

actividades son: 

Aplicar riegos abundantes, una vez al mes en la época de estiaje. 

No aplicar fertilizantes nitrogenados. 

Inducir podas en ramas y derribo de árboles de alto riesgo, 

durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre a 

marzo. 

Evitar daños mecánicos a los árboles. 

Se prohibe la movilización o introducción de cualquier cantidad de 

planta de Eucaliptus carnaldulensis que presenten infestaciones por esta 

plaga y que provengan de esta.dos cuarentenados, hacia viveros de 

cualquier régimen de propiedad, áreas urbanas, forestaciones y 

reforestaciones ubicadas en estados aparentemente libres de esta plaga 

(Diario oficial, 31 de julio 2002). 

3.5.2. Control quimlco 

Este tipo de control, se propone cuando se detectan infestaciones 

activas del psítido del eucalipto, con los siguientes productos. 
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lmidacloprid 300'6 stispensión coñcentrada: 

En dosis de 200 ml por 1 litro de agua, inyectando lml cada 10 

·cm de perímetro del árbol. con jeringa de alta presión al fuste a 

una 0.ltura no mayor de 60 cm; cada 3 meses sin exceder 3 veces 

en un año, ó 

En dosis de 20 ml en 100 litros de agua, asperjar al follaje hasta 

punto de rocío .. 

Acefato SO"A> polvo soluble, en dosis de 120 gramos por 100 litros de 

agua: 

Aplicar en aspersión a punto de rocío al follaje, una aspersión 

cada 20 días, preferentemente en época de secas, ó 

Aplicar en riego al suelo, únicamente 2 aplicaciones con 

intervalos de 30 días cada una, posteriormente dar un riego 

abundante para mejorar ta infiltración del producto. 

Abamectina al 1.8°/o concentrado emulsionable, en dosis de 120 ml por 

100 litros de agua. 

Asperjar al follaje hasta punto de rocío. 

3.5.3. Control blol6pco 

Es cualquier método de control de plagas que utiliza organismos vivos, 

corno son los parasitoidcs, depredadores, hongos entomopatógenos; ó 

productos naturales como el aceite de neem, de recino, ajo, entre otros. 

Actualmente el control biológico con et parasitoide Psyllaephagus bliteus 

representa la mejor opción a largo plazo, cuando la superficie a tratar es 

extensa y se localiza en áreas urbanas o suburbanas. No ocasiona daño 

a las personas. 
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3.5.4. Cent:roa de reproducci6n de la avlapa paraait:oide 

Psyllaephagua l>Huua para el cont:rol de la plap del 

eucalipt:o ar__,, .. l>rbnl>leco...-.. 

El primer centro de reproducción de la avispa parasitoide Psyllaephagus 

bliteus para el control de la plaga del eucalipto Glycaspis brirnblecombei 

se estableció en la Universidad de Guadalajara U. de G. en coordinación 

con el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo 

Forestal del Estado de Jalisco FIPRODEFO y la Comisión Nacional 

Forestal CONAFOR asesorados directamente por el Doctor Donald 

Dahlsten de la Universidad de California en Berkeley. El segundo centro 

de reproducción de ta avispa en México corresponde a la División de 

Ciencias Forestales DiCiFo de la Universidad Autónoma Chapingo 

UACH. 

La. U. de G. proporcionó a la Facultad de Estudios Superiores el pie de 

cria de la avispa parasit.oide en hojas de eucalipto previamente 

parasitadas que fueron colocadas en las cajas de cría para una vez que 

emergieran fueran liberadas en los árboles de la Facultad. 

La asesoria técnica y el apoyo para las cajas de cría, pie de ctia y 

plantas de eucalipto así como ta capacitación fue apoyado por la 

Comisión Nacional Forestal, a través de la Gerencia de Sanidad 

Forestal. 

3.6. Generalidade• de la aviapa paraait:oide PaJ#llaephaflua l>H-

Varias especies de enemigos naturales incluyendo aves, crisopas, 

arañas, etc., han sido observados comiendo ta plaga. Sin embargo, tos 

depredadores son ineficaces para el manejo del psilido del eucalipto. 

Glycaspis brimblecombei en estado ninfa! es parasitada por una avispa 

del Género Psyl/aephagus (Morgan, 1984). 
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En Agosto de 1999, Dahlsten colectó al parasitoide Psyllaephagus 

bliteus confirmando ser efectivo para el control a largo plazo del 

parásito. 

3.6.1. Descrlpci6n morf'ol6gica 

ADULTO. Es una avispa pequeña que mide cerca de 2 mm de largo. Es 

de color metálico oscuro. La hembra se diferencia del macho por el 

ovipositor que se extiende de su abdomen. 

PUPA. Mide cerca de 1.5 mm de largo, es de color negro. 

3.6.2. Blologia y hábitos 

Pasa por una metamorfosis completa insecto holometilbolo, que incluye 

huevo, larva, pupa y adulto. Su ciclo de vida. es 21 a 28 días. 

Temperatura optima de reproducción es de 20 y 25QC y no menos de 6 

ºC. 

La. hembra mata a los insectos depositando los huevos dentro de las 

ninfas con el ovipositor, se alimenta de ninfas del primer y segundo 

instar y oviposita en el cuarto instar (fig. 6 A-B). 

El huevo de la avispa eclosiona y comienza a comer por dentro a la 

ninfa del psilido (fig. 6 C). dejando solo el exoesqueleto de Glycaspis 

bri.mblecombei. A está característica se le conoce como momia (fig. 6 O). 

Después las avispas pupan y emergen (fig. 6 E). el transcurso de pupa a 

adulto transcurre en 2 semanas. Una vez formada la avispa mastica la 

conchuela hasta hacer un agujero que le sirve para emerger de la 

conchuela y continuar su ciclo (Dahlsten et al .• 1998 a). 
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W'tC· 6. Control biológico de la p~ A-a. Avispa paraaitoide 

Psy~phagus bliteus. C. Ninfa paraeitada. D. Exoesqueleto 

de la ninfa conocido como momia. S. Conchuelae agujeradas 

por la emergencia de la avispa. 



4. Materialea y Método• 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la Facultad de 

Estudios Superiores Cuaut.itlán, UNAM en el periodo que comprendió 

de Junio del 2002 a Enero del 2003. 

4.1. Ublcacl6a del esperimeato 

Para la propagación de planta se ocupó un invernadero de cubierta 

plástica, asi como para la infestación de planta sana. La. cría de Ja 

avispa parasitoide se efectuó en et invernadero de cristal donde se 

colocaron 10 cajas de crianza. 

Las liberaciones de la avispa Psyllaephagus bliteus se hicieron en los 

árboles de la Facultad. 

4.2. Planta de eucalipto 

Se obtuvieron mediante donación plantas sanas de eucalipto en los 

viveros de Coyoacan. Coyotepec y Nativitas. 

En el área de invernaderos del Departa.mento de Ciencias Agrícolas el 

invernadero número cuatro.de cubierta plBstico fue utilizado para 

mantener a las plantas de eucalipto. Se colocó malla sombra que cubría 

plantas de eucalipto, estas plantas deben tener follaje abundante y una 

altura no mayor a 80 cm, por lo que se hicieron podas tanto de raíz 

como de ramas (fig. 7). 

En promedio la altura máxima fue de 1.9 m y la altura mínima de 11 

cm y como máximo 10 brotes, algunas de tas plantas presentaban 

raíces fuera de la bolsa de potietileno por lo que se realizó la poda de 

raíz. 
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4.3. lnleataci6n de planta -n• 

Cuando la planta emitió un brote de 30 cm por lo menos. fue sometida 

a un corte y fertilización para promover el crecimiento de mayor número 

de brotes. 

La. infestación se hizo, colocando las plantas que reunieron las 

caract.erist.icas de ta.maño y número de brotes. Se colocarton t:anto en el 

invernadero como en árboles maduros dentro de la Facultad. 

Se cortó follaje infestado con la plaga de los árboles de la Facultad. Una 

vez obtenida las ramas con la plaga, libres de hongo y de otros insectos 

se llevaron al invernadero y se colocaron dentro de las bolsas de 

polietileno donde se tenia a tas plantas sanas, con el fin de infest.arlas 

del psilido. La malla que se puso en el invernadero abarcó únicamente 

las plantas que se deseaban infestar para que el psílido sólo se 

alimentara de dichas plantas. Se cambió cada tercer día las ramas que 

se habían colocado dentro de las bolsas para seguir trayendo mas 

insectos y ta infestación fuera mas ré.pída. Una vez infestada la planta 

se cambió de ta bolsa de polietileno a maceta, teniendo corno sustrato 

composta y tierra. La planta no debía tener una altura mayor a 80 cm 

para poderla meter a las cajas de crianza. (fig. 7). 
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rlc· 7. Infestación de planta sana en invernadero. A. Aapccb> aeneral de 
las plantas. •· Ramas con infestación activa. C-D. Plantas 
infestadas con conchuela. 
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4.4. Manejo de caja• de criansa de la avtapa paraai~oide 

Las cajas están hechas de madera con tela anti-áfidos para evitar que 

los insectos se salgan, cuenta con un par de mangas que facilita ta 

crianza de la avispa. 

Es necesario que esta caja sea hermética en su totalidad ya que si se 

tiene aberturas las avispas pueden salirse. 

Las cajas fueron donadas por la CONAFOR A través de la Gerencia de 

Sanidad Forestal. 

Se colocó miel que sirvió corno alimento suplementario para la avispa. 

únicamente se puso una línea muy delgada de miel, espesa, para que 

no se derramara y la avispa no se quedara pegada y muriera. 

Se cambió cada dos días ya que la miel al secarse no es consumida por 

la avispa. 

El agua se colocó por medio de un atomiza.dar rociándola directamente 

al vidrio para evitar que el agua se derrame, procurando que sean gotas 

muy finas ya que las gotas grandes pueden matar a las avispas. La. 

colocación necesaria de agua evita que la tela que cubre la caja se 

despegue y las avispas no salgan (fig. 8). 

Se virtió agua directamente en las macetas para evitar que la planta 

muriera; debajo de la maceta se colocó una charola para que no se 

mojara la caja de crianza siendo importante no exceder la cantidad de 

agua ya que pueden crecer hongos en las plantas así como en las 

conchuelas lo que dificulta la acción de la avispa por lo que se estuvo 

regando la planta cada tercer día. Las cajas deben permanecer a 

temperaturas de entre 20 y 25ºC para que puedan aparearse (Rojas. 

2003). 
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...._ a. Crianza de Ja avispa parasitoide. A. Cajas de crianza. •· Plantas 

infestadas dentro de Ja caja de crianza. C-D. Liberación de avispas 

en plantas infestadas. S. Rociando agua con el atomizador en la tela 

anti·áfidos. r. Colocación de miel CODJO alirnerno suplementario en 

el vidrio de la .::aja. 
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4.S. - qf980ia de ....... ' .... _.... 

El pie de cria fue enviado y donado por la Maestra en Ciencias Gloria lñiguez 

de FIPRODEFO, que trabajan en coordinación con la Univenñdad de 

Ouadalajara y la Gerencia de Sanidad Forestal de la CONAFOR. El pie de 

cría fiÍc colocada en las cajas que ya contaba con las plantas infes~s el 

día 28 de Julio del 2002, bajo las condiciones en las que se mantuvieron las 

cajas se logró la emeraer>cia de 10 avispas por caja de crlan7A siendo 

aproxirnaWunente 100 avispas, que fueron colectadas mediante un 

succionador bucal que consiste de un tubo de ensayo de base plana con 

tapón y 2 mangueras que atraviesan el tapón, una de las mangueras nos 

sirve para localizar a la avispa y con la otra manguera se succiona a la 

avispa, al fondo del tubo hay una esponja que ainle para que al mosnento de 

succionar no muera la avispa por el impacto (fig. 9). 

Jnc. 9. Succionador bucal para colectar avispas. 
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4.6. Ubicaci6n de t:rampa• y monit:oreo de la plasa 

La ubicación de las trampas se hizo de forma aleatoria de acuerdo a los 

lugares donde existe mayor arbolado en la Facultad campo cuatro. colocando 

10 trampas por sitio (fig. 10 y 11). 

Las trampas consistieron en tapas de plástico de 10 cm de diámetro. Se 

cortó el borde de la tapa y se colocó una t.ela color amarillo fosforescente 

luego se puso sobre esta otra tapa de forma que embonara perfectamente. 

Posteriormente se le aplicó un aditivo para motor del más espeso con la 

finalidad de que al acercarse el insecto se quedara pegado a la trampa. 

siendo importante que el aceite no escurra. para evitar que se derrame y se 

caigan los insectos. 

Las trampas se colocaron sobre las ramas del árbol, apoyándolos con 

sujetadores. Se debe observar en el árbol un mayor número de ramas para 

poner las trampas en dicho lugar. siempre viendo la trampa hacia el frent.e. 

Al mismo tiempo se cortó ta rama derecha e izquierda cercana a la trampa 

teniendo solo seis hojas por rama, colocándole una etiqueta que especifique 

que raina es. Estas ramas se colocaron dentro de bolsas de papel para 

después hacer el conteo (fig. 12). 

Se enumeraron las trampas que se colocaron en caITlpo, así como la fecha 

para así poder identificarlos. Las trampas se retiraron cada siet.e días ya que 

el aceite se seca y ya no cumple su función que es pegar al insect.o al plat.o 

(fig. 13). 
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Fig. 10. Mapa de distribución de trampas pegajosas en las instalaciones de la F.E.S. para el muestreo de Glycaspis 
brimblecombei de Junio del 2002 a Enero del 2003. Fuente: Superintendencia de Obras, F.E.S. - C. UNAM. 
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.,._ 11. Aspecto del arbolado donde Cueron colocadaa 1aa trampas: A. 
sitio 1 ubicado Crente al CUSI. •· sitio 2 frente al jardln bot6nico. 
C. sitio 3 Crente a 1aa canchas de la Facultmd. D. aitio 4 frente al 
edificio de BObiemo. S. sitio 5 frente al eatacionamiento de Asricola. 
1". aitio 6 &ente al comedor de IME. G. sitio 7 trente a loe 
invernaderoe de Agricola. B. aátio 8 Crente al área de computo de 
Veterinaria. L sitio 9 ubicado en loa edificioa de veterinaria. J. sitio 
10 ubiclMlo en el eatacianamlento de Veterinaria. 
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Jll'IC. 1:1. Colocacil>n de trampas en árboles de la F.E.S.-C. 

4.7. Co•- ... ta ... ~ 

De las 10 trampuo ae obnivo el promedio del nÚlllCl'O de pallidoa. Con el 

o~etivo de detenninat la nucn.ación poblacional de la plap. .., hizo el cont.eo 

con la ayuda de un microscopio eate"'°8C6pico. Se contaron cuantas 

hembras y machos del pallido ae encuentran en laa tapaa aai como otroa 

inaectoa, aai como determinar si existen otras plapa o inaectos aaoc:iadoa a 

la conchuela. 

4.•.Co•-·•-

Se hizo el conteo de ramas ubicadaa tanto del lado derecha conKJ del 

izquierdo de la trampa aai como el haz y en~ de laa boj-; ae ...,.Patró el 

número de adultos. ninf'aa. huevos. conchuelaa. clcatricea ae obeervó 

preaencia de hongos y otro• inaectoe que fueron atrafdoa con el aUJdlio de 

una lupa. 
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Una vez teniendo los datos se hizo la suma de la rama derecha con la rama 

i?.ÁJUierda de todos nuestros indicadores por sitio de muestreo. 

Posteriormente se hizo la suma total de los datos tanto de la rama derecha 

como de la rama izquierda y luego se hizo el promedio por fecha de muestreo 

sumando eJ total de sitios. y dividiendo entre 1 O. 

4.9. Dat:o• cUmat:ol6pco• de la Est:acl6n Almaras FES-C UNAM 

Los datos que se consideraron fueron la temperatura media, humedad media 

y Ja precipitación, durante los meses en los que se hizo eJ muestreo. 

Se obtuvo el promedio de la temperatura y humedad que se presenta.ron de 

los siete días que estuvo la trampa, siendo la precipitación acumulada de los 

siete días. Se obtuvo una gráfica del total de insectos por fecha de muestreo 

con relación a la temperatura, precipitación y humedad, para relacionar la 

fluctuación poblacional con los factores ambientales. 

Los datos climáticos se tomaron de los registros diarios de la Estación 

Metereológica Almaráz, la cual se encuentra locali?.Bda a 2.274 m.s.n.m., a 

19º 41 • Latitud N y 99º 1 1 · Longitud W. 

El clima que caracteriza a la zona es un clima templado sub-húmedo con 

lluvias en verano, el mes más caliente es Junio y se tiene registradas heladas 

en la época invernal, la temperatura media es de 14.7ºC con una 

precipitación anual de 609.2 mm y el porcentaje de humedad ambiental 

promedio es 67º/o (Mercado. M. 2003. Reporte climático de la Estación 

Metereológica Almaraz. F.E.S. -C. UNAM). 

Se registró la precipitación acumulada cuando inició la investigación, y se 

fue reportando el dato acumulado a partir de esta fecha. 



5. Reaultadoa y Dlacual6n 

Los resultados aquí presentados son una. muestra de que el control biológico 

de la plaga es posible realizarlo bajo este método. 

5.1. Caracteriatlca• de lo• árbole• ubicado• en la Facultad 

Al inicio del trabajo fueron censados un total de 480 árboles, que a pesar de 

estar plagados, algunos de ellos con un alto grado de infestación todos 

mostraron ramas vivas, al final de las evaluaciones se registró la muerte de 

41 árboles, algunos de los cuales fueron removidos. La mortalidad de los 

árboles representa el 9.1 º/o, a pesar de que se observaron hojas con una alta 

infestación, la mortalidad de árboles es muy similar a la que reportan 

diferentes autores en el primer año de establecimiento de la plaga y podria 

esperarse que no se incremente la mortalidad de árboles, ya que la avispa 

parasitoide se encuentra establecida y se observó aumento en el parasitismo. 

5.2. Obtencl6n de planta& para lnleatac16n 

Las plantas en el invernadero que tuvieron una altura menor a 80 cm y 

hasta 10 brotes fueron utilizadas para realizar la infestación, se colocaron en 

el área del invernadero donde fueron sometidas a la infestación de la plaga. 

5.3. Obtencl6n de planta• lnleatada• 

Las plantas que se colocaron en los árboles maduros, tardaron dos meses en 

presentar infestación que fuera adecuada para colocar las avispas para su 

reproducción aunque una de las limitantes fue la 
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presencia de .hongos en las hojas y en las propias conchuelas, y como se 

conoce se requiere que lB. pl&ntO.·conteÍ-lga únicamente a la plaga y que esté 

libre de hongos, ya que'·de otra manera no se realiza el parasitismo por parte 

de la avispa. 

Debido a lo anterior este tipo de plantas no se utilizó para la crianza de 

avispas, considerando que este método de infestación no es adecuado. 

Las plantas que presentaron 600/o de follaje con conchuelas y una vez que se 

cambiaron a macetas con composta fueron colocadas en las cajas de crianza. 

5.4. Crianza de avi•pa 

Las condiciones de manejo de plantas, infestación con la plaga, crianza de la 

avispa fueron adecuadas para obtener avispas para liberarse en los árboles 

cercanos a las trampas que mostraron una mayor cantidad de insectos. Las 

avispas fueron liberadas diariamente durante un periodo de tres semanas. 

La primera liberación de avispas se hizo el 1 7 de Julio del 2002. 

5.5. Cuantlftcacl6n de la plap en trampa• 

Las trampas se colocaron aleatoriamente pero teniendo cuidado que 

estuvieran en una zona de influencia de la mayoría de los árboles de la 

Facultad. Las trampas y las ramas que se cuantificaron siempre fueron 

colocadas a una altura mayor a tres met.reos.Se evaluaron en tot.a1 13 fechas 

de trampeo durante el periodo que comprende de Junio del 2002 a Enero del 

2003. Se presenta los promedios por cada trampa evaluada (Cuadro 2) .. 
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En el muestreo tres que comprendió el mes de Julio se obtuvieron 234 

psílidos, SierÍdo- el dato más alto durante et muestreo. Y para el mes de 

Septiembre con·et muestreo 10 solo 29 psílidos. 

DuraD.~~.J~-e~aluaciÓn se observó una variación en la fluctuación poblacional 
,- ... ·, .. 

del psilido. Las. tres primeras fechas de muestreo, presentan una alta 

incidencia de la plaga y en el muestreo tres que se realizó durante el mes de 

Julio , , se pres~n.tó la mayor cantidad en promedio de psilidos en las 

trampas. El menor número de psilidos se observó en el muestreo 10 con 29 

adultos y es posible que tenga un efecto directo con la mayor cantidad de 

prtecipitación acumulada para esa fecha con 362.8 mm. es decir. que 

cuando se presentó la mayor cantidad de precipitación, se observó la menor 

cantidad de la plaga ( Fig.14) 

En las trampas que se ubicaron a distintos lugares de la F.E.S. (fig. 10 y 11) 

también se encontraron otro tipo de insectos cuya identificación corresponde 

a abeja (Apis mellifera L.}, crisopa (Chrysopa spp L.), catarina (Hipodamia 

convergens L.}. mosca (Musca domestica L.J y chinche roja (Stenomacra 

rnarginella Herrich-ShaefTer) (fig. 13). 

Otra de las plagas que ataca al eucalipto hasta el momento, en menor 

medida en comparación a Glycaspis brirnblecombei, es Ctenarytaina eucalypti 

que ya se encuentra en México y presenta una similit.ud en el 

ciclo de vida de ambas plagas. Además de que retarda el crecimiento del 

árbol, provoca muerte en tejidos y puede ocasionar la muerte del árbol. 
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ll'ts-13. Trampa ~joaa con el pailido y otros inac:ctos. 

a.6. c-atUloaol6• de a. • ....,.•• -

Se evaluaron en b>tal 13 fechas de muestreo de follaje en el periodo que 

comprende de Junio del 2002 a Septiembre del 2002. 

Al realizar el conteo en ranJas se obwervó como emergía una avispa de la 

conchuela, inmediatamente despu~ se colocó la avispa en el Arbol de 

eucalipto para que pudiera comer. Esto da señal de que el parasitismo ae 

cataba realizando de manera satisfactoria.. Aaimiuno, se obeervaron varias 

ninf"as tnomificada.s, e.sí omno. conchuelas agujeradas por la emergencia de 

la avispa.. 

Inclusive en el monit.oreo en campo ae obacrvó una avispa en el follaje., eato 

da pie a que ha habido reproducción de la avispa y que no ha tenido 

problemas de adaptación al medio. 



Se hizo el conteo en ranias y se presentan los promedios por cada fecha de 

muestreo evaluada en el Cuadro No. L 

El número total reportado de conchuela corresponde a conchuelas chicas, 

conchuelas grandes y cicatrices. 

Cuadro Ko.1. Resultados totales del conteo en ramas. 

Dia Fecbaa IHaf'aa No. No. total Coaclluelaa Klaf'aa ... ,. .. 
Juliano total concbuelaa vaciaa % paraaltadaa momificad•• 

huevo• 
170 19/06/03 33 221.4 385.7 18.2 

177 26/06/03 19.4 14208 322,1 38 

184 03/07/03 18.5 268.6 365.9 2.9 

198 17/07/03 17 289.2 315,3 2.9 

:105 24/07/03 15.2 223 346.3 3.1 

:119 07/08/03 12 85.6 427,5 2.7 

:126 14/08/03 7 83.4 434.6 1.5 0.9 1.1 

:134 22/08/03 6.8 82.5 365 1 0.2 2.1 

:140 28/08/03 7 76,5 429,1 5.3 1.8 0.6 

:147 04/09/03 7 83.4 434,6 15.5 o 0.002 

:184 11/09/03 2.1 23.5 293,5 6.4 0.6 0.6 

:162 19/09/03 1.9 14.6 418,1 4.8 1.1 1.1 

:169 26/09/03 1.8 31,3 423,4 4.2 0.4 0.4 

Al inicio de la evaluación el día 19/06/02 se contabilizó el mayor porcentaje 

del número de ninfas que se tuvo en la investigación con un 33o/o y se 

presentó una precipitación acumulada de 54.3 mm. en comparación con el 

día 26/09/02 con una precipitación acumulada de 430.2 mm la mayor 

registrada en el muestreo con solo 1.So/o de ninfas. 

·~~n:·A TESIS NO S..:\ .. ~-~ 
- ., H!Bl.IOTEC.-'> 
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El número de huevecil\os más alto fue de 289.2 el día 17 /07 /02 donde se 

tuvo una precipitación acumulada de 112.8 mm y el día 19/09/02 se tuvo 

como mínimo 14.6 huevos con una precipitación acumulada de 410 mm. 

El día 4/09/02 se obtuvo el dato mayor de conchuelas con 434.6 con una 

precipitación acumulada de 290.4 mm en comparación con el día 11/09/02 

hubo una precipitación acumulada de 374.8 mm teniendo 293.S conchuelas 

esto significa que disminuyó por la acción directa que ejerce las gotas de 

agua sobre las conchuelas ya que después de esta precipitación hay un gran 

número de conchuelas en el suelo. 

Se observó que después de que llueve las ninfas y algunos adultos vuelven a 

subir al árbol y posan nuevamente sobre las hojas. 

En las evaluaciones realizadas, el parasitismo se observó en el muestreo 

siete (14/08/02) presentándose 1.1º/o de ninfas momificadas y o.go/o ninfas 

parasitadas. El parasitismo en réllnas se observó justo 28 días después de la 

primera liberación de avispas. precisamente se menciona que el ciclo de 

desarrollo de la avispa varia de 21 a 28 días en condiciones de campo 

(Dahlsten et al.,1998 a). 

El día 26/09/02 se tuvo un mayor número de ninfas momificadas siendo 

1.8o/o las registradas. 

Al contabilizar el número de conchuelas totales en una hoja no se encontró 

el 100 por ciento de ninfas que hay debajo de la conchuela. probablemente 

se deba a que la ninfa está haciendo un cambio ninfal en su metamorfosis 

por lo que vuelve hacer su conchuela. 
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No se obtuvo porcentaje de huevos en el cuadro anterior debido a que no 

exiSte una ret&ciÓn conchuela· - . huevecillos ya que las conchuelas son 

puestas. por la~ nirífaS y_ Jos huevos· por el estado adulto del psilido por lo 

tanto no exist~. relación. 

En los_,-res~t~d.6~~-~~·.'~b~~~ó.que"'existe un gran número de conchuelas en 

relaciÓ~ 'a( .. Poi~C~'t~j·~-.. -d~-. ~~ra·S~-ti~mo por lo que las liberaciones se deben de 
,; ·, : .. ' -

hacer ·de_,·m"an.CrS.' continua.: para· lograr un mayor parasitismo sobre las 
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!5.7. Efecto de la• condicione• ambientale• con la población de la 

plaga 

Se presentan los promedios de temperatura, precipitación acumulada y 

humedad en relación por cada fecha de muestreo y la población de 

psilidos (Cuadro No.2). 

Cuadro lfo.2 Resultados de temperatura media, precipitación 

acumulada y humedad media, así como número de psilidos por fechas 

de muestreo. 

Dia Fecha• Temp. pp Humedad No. de 

Juliano media acumulada media pailido• 

170 19/06/02 18.4 54,3 64,7 128 

177 26/06/02 16,6 54.3 68,l 103 

184 03/07/02 20,4 87.3 67,4 234 

226 14/08/02 17,5 136.3 69,1 73 

234 22/08/02 20,3 174.3 80,1 106 

240 28/08/02 14,7 190.3 62,4 96 

247 04/09/02 9,7 243.2 74,8 74 

254 11/09/02 7,5 327.6 76,7 60 .. 

262 19/09/02 16,8 362.8 86,5 ·45 

269 26/09/02 22,5 383 78,8 29 

323 26/11/02 8,7 o 59,1 .. 62 

339 11/12/02 10,4 0.5 56,7 100 

8 15/01/03 12.4 o 63,9 125 
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Pl&.14. Gráfico. de 1:ernpera~ra media. precipitación e.cu.mulada. y 

humedad media en relación al No. de pailidos por fechas de muestreo. 

En el muestreo tres. se enconb"ó el nú.men> promedio de psilidos mas 

alto , que corresponde a una precipitación muy baja, es~ indica que si 

la cantidad de precipitación es baja, la. tendencia de la población de la 

plap es a que aumenm. El ef~ del mayor número de pailidoe ee 

puede deber a ta cantidad de precipi~ción de las doa prionteras fechas. 

más que a la cantidad de precipitación que se o- en el krcer 

muestreo y debido mmbién a los ciclos de vida de la p~ ( fig. 14). 

Con to que respecta a ta tempcrab.lra Tncdia y humedad media no se 

observaron variaciones. cato ca que aienipre ee mantuvieron. 

consuinters durante todo el periodo del desarro11o del trabajo, debido a 

lo anterior, no ee consideran como fact.orea de Ja pisa (Hg. 14). 



El control biológico por medio de la avispa parasitopide Psyllaephagus 

bliteus sobre la conchuel~ del eucalipto Glycaspis brimblecombei ha sido 

eficaz,dentro de las ·instalaciones de la F.E.S. Cuautitlán. Resultados 

similares se han observado en el vivero forestal el Centinclla de 

Guadalajara. ·Jalisco lugar donde se iniciaron las liberaciones de las 

avispas hace más de dos afios y se ha observado una recuperación de 

los árboles Comunicación personal Gloria lñiguez. 2003). Las 

evaluaciones se han realizado de la misma fbrma que en el presente 

trabajo. es decir, la fluctuación poblacional de la plaga se estudió 

mediante la colocación y cuantificación de 10 trampas pegajosas, lo que 

hace posible una comparación directa de las tra.JTI.pas de aquel sitio con 

las que se presentan en este trabajo. 

Sin embargo la gran diferencia es cuanto al desarrollo del control 

biológico, es que en el estado de Jalisco, se han hecho liberaciones en 

más de 120 municipios, lo que implica que exist.e una mayor cantidad 

de avispas en ese Estado. 



6. Conclusiones 

Al realizar liberaciones de la avispa parasitoide dentro de la Facultad se 

ha encontrado parasitismo en tas hojas de euca.lipto por to que se 

espera que la población de la plaga vaya disminuyendo y se observó con 

este trabajo que ha ido en aumento la población de avispas por lo tanto 

va a incrementarse ta población del parasitoide en tos árboles de la 

Facultad. 

La avispa Psyllaephagus bliteus ha sido efectiva en el control biológico 

de la plaga ya que se ha. visto como se alimenta del psilido y se 

reproduce para seguir su ciclo de vida. Por lo que hay que seguir 

realizando liberaciones del parasitoide en la Facultad para que Ja 

población de la avispa vaya. en aumento. 

El comportamiento del psilido bajo las condiciones de precipitación 

durante el transcurso del trabajo. trajo como consecuencia que hubiera 

caíd.a de conchuelas. además de la presencia de hongos sobre las hojas 

esto último trajo como consecuencia la muerte de huevos. ninfas y 

algunos adultos ya que el hongo cubría por completo la hoja e impedia 

que la plaga. se alimentara de la hoja. así como evitar la emergencia de 

la plaga. 

La. precipitación también ejerció u.na disminución sobre el número de 

huevecillos en las hojas pero en comparación a. las conchuelas fue 

mayor la acción de la lluvia. ya que los huevecillos quedan sujetos a la 

hoja JX>r su pedicelo. La lluvia no controla a Ja plaga, solamente ayuda a 

disminuir Ja densidad de población del insecto. sin erradicarlo. 

Estos datos son el inicio de trabajos de control biológico que se realizan 

en todo el país y sobretodo en la región del Valle Central de México .. 
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ANEXOS 

~SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Clave• de ldenUftcaci6n para la ramilla Payllidae CFuaté. 1983). 

Tarso posterior con uñas tarsales semejantes a las del tarso medio; pata 

posterior por Jo general, sin un largo fleco, pero ocasionalmente con 

él .............................•••••..••.........•.........••.•........................................•...••• 

Homóptero. Pico saliendo del borde posterior de la cabeza; sin gula 

presente por detrás,. de él.,. .............. · .............. _.'. ..... ~ ••..•. ~ ....•....•.•..•.......•..•••.•••• 

Con 

Antenas saliendo 

ojos .............................................................................................................................. .. 

Pronoto pequeño. sin agrandamient.o 

dorsal ....................................................................................................... . 

Prenoto formando una estrecha golilla que no se extiende hacia atrás 

sobre el mesan oto; tarso con 1 o 2 

segmentos .....................................................................•.................•..•••• 

Con dos pares de alas ............................................................................ . 



Alas transparentes o dibujadas, no cubiertas con una secreción 

cérea. ................................................................. ; .................................... . 

Ala anterior con la Rs mu~}~ga,. salieridO .. antCriorn:iente al estigma y Cu 

ramificada; abdorrien nunca con 

corniculos .................... : ... '; ........... .: ........................................ Psyllidae 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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