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1 • RESUMEN 

Como una consecuencia de las aportaciones real izadas por Thaxter a fi

nes del siglo pasado, numerosos Investigadores se han Interesado por el es

tudio de los Laboulbenlales, en diversos aspectos que se mencionan en el te/i 

to. Considerando los escasos estudios real izados en México y la relación pa

rasitaria existente entre estos hongos y los pasál Idos, el presente trabajo 

tiene como objetivo ampl lar el conocimiento de los Laboulbenlales en México. 

Para la real izaclón de este trabajo se revisaron 3,594 especlmenes de 

la famll ia Passalidae, de los cuales solamente el 4.2 % se encontró parasl

tado. 

Se Identificaron tres especies del género Rlckla, las cuales son ~· 

apicul lfera Thaxter, ~. blflda Thaxter, y ,B_. passal ina Thaxter. 

En este trabajo se Incluyen una clave para su Identificación, las ca

racterlsticas morfológicas distintivas para cada una de las especies Identi

ficadas, y algunos datos acerca de su ecologla y relación hospedero-parásito. 

Las preparaciones de los hongos parásitos se encuentran depositadas en 

la colección mlcológlca del Herbario Nacional (MEXU} de la UNAM, con dupl 1-

cados en el Instituto de Ecologla A. C., de la Ciudad de México. 
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2. 1NTRODUCC1 o'N 

Los estudios de los Laboulbenlales (Ascomycotlna) se Iniciaron a media

dos del siglo pasado en Europa. Los entomólogos franceses A. Laboulb~ne y 

A. Rouget dieron a conocer estos organismos, principalmente Rouget que, en 

1850 real izó un estudio con escarabajos y encontró la forma adulta del géne

ro Laboulbenia, más no hizo una descripción de ella (Benjamin, 1973), Poste

riormente, Robln en 1852 estableció el género Laboulbenla, dándolo a conocer 

dentro de los Pyrenomycetes. Más tarde, en 1853, Montagne y Robln describie

ron dos especies de Laboulbenia, .h· rougetil y .h· guerinli; Knoch en 1868 

describió a .h· baeri, un parásito de moscas domésticas, y Karsten en 1869 

describió a Stigmatomyces ~· incluido en esa época dentro de los Muco

rales (en Tavares, 1985). 

El primer trabajo sobre el orden Laboulbeniales fue real izado por 

Peyrltsch hacia el año de 1871, quien estudió Ja estructura y desarrollo del 

género Laboulbenla, y describió a .h· ~; posteriormente estableció Ja f~ 

mil ia Laboulbenlaceae dentro de los ascomicetes, y además real izó estudios 

sobre reproducción sexual y capacidad de Infección en el género Stlmiatomyces. 

En 1889 Berlese reportó la presencia del género Laboulbenla sobre ácaros (en 

Ta va res, 1985) . 

Thaxter es el más grande estudioso del orden, quien emprendió estudios 

sistemáticos y describió en su monografla 103 géneros con aproximadamente 

1260 especies. Otros Investigadores citados por Benjamin (1973) han contrlbul 

do también, en mayor o menor grado, al conocimiento de este orden. 

Se han publicado numerosos articules referentes al conocimiento flloge

nétlco del mismo, como los de Bessey (1942), Shanor (1955), Denlson y Carro! 

(1966), Kohlmeyer (1973) y Demoul in (1974). En cuanto a su estructura y des~ 

rrol lo se hal Jan los trabajos de Benjamln y Shanor (1950), Tavares (1965, 

1985), Whlsler (1968), Klmbrough y Gouger (1970), 3enjamin (1979, 1983, 1981•), 
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y con respecto a lo descripción de nuevos géneros, especies, hospederos y 

distribución, están los de Shanor (1952.), Rossl (1981, 1983), Lee~fil.(1982.), 

Sugiyama (1982. (a) y 1982. (b)), Rossl y Rossl (1982.), Lee y Suglyama (1984), y 

Sugiyama y Majewski (1985). Sólo algunos autores han incluido material de México 

en S'-'S trabajos, como Thaxter (1893, 1905, 1914), Balazuc (1973) y Benjamln 

(1979, 1981, 1984); la mayorla del material estudiado se encuentra depositado en 

colecciones extranjeras, como el Herbario Farlow de la Universidad de Harvard, y 

las c~lecciones particulares de Benjamin y Tavares en EUA, y de Balazuc en Fran

ela. 

Debido a la importancia que existe en la relación parasitaria entre los 

Laboulbeniales y los pasálldos, y a la ausencia de estudios taxonómicos realiZ,!!. 

dos sobre estos hongos en México, este trabajo tiene como objetivo el de contrl 

buir al conocimiento de las especies del género Rickia, parásitas de pasál Idos 

(Coleoptera), en México. 

3. ECOLOG (A 

Los Laboulbeniales son un grupo que presenta una ampl la diversidad de for

mas; se desarrollan sobre lntegumentos quitinosos de hospederos vivos del grupo 

de los insectos, principalmente coleópteros, aunque también sobre otros artróp.2 

dos co;;¡o miriápodos y ácaros. Dadas las caracterfsticas de los Laboulbeniales, 

estos han sido considerados por Benjamln (1973) y Tavares (1979), entre otros, 

como ectoparásitos obl lgados, pues es muy dificil cultivarlos en el laboratorio. 

Tanto Tavares (1979) como Huldén (1983) mencionan que, a pesar de su hábi

to parasitario, estos organismos no dañan apreciablemente a sus hospederos, ya 

que tanto los insectos infectados como los no Infectados se desarrollan de igual 

manera. Asimismo, Benjamln (1973) menciona que Thaxter dedujo, a partir de sus 

diversas observaciones, que tales hongos causaban poco o ningún daño; sin embar

go, dio cuenta de los daños causados a los tej Idos de Insectos Infectados por 
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especies que producfan un rizomlcello, el cual penetra bastante. En 1968 

Whlsler real Izó estudios con Stlgmatomyces ceratophorus, el cual paras Ita mos

cas de la especie Fannia canlcularls, y observó que la longevidad de las mos

cas infectadas y no Infectadas era la misma. En 1869 Karsten reportó daños en 

los músculos de Insectos voladores infectados por Stignatomyces, pero encontró 

que las actividades del hospedero eran normales. Kamburov et .!!J.. (1967) hicie

ron un estudio del coleóptero Chllocorus blpustulatus infectado con Hespero~yces 

vlrescens, reportando un Incremento en la tasa de mortalidad prematura de los 

organismos infectados. De igual forma, Huldén (1983) expuso el trabajo de Bro 

Larsen, real Izado en 1952, estableciendo una alta mortalidad entre especies de 

Bledius (coleópteros) parasitados por Laboulbeniales. Sin embargo, en 1971 

Benjamin expresó su duda sobre la causa de la mortalidad, por considerar Ino

fensivos a los Laboulbenlales. Ross (1979) observó que en algunos casos la In

fección masiva en la reglón bucal del hospedero interferra con su al lmentación, 

causando un debll itamlento del organismo y en algunos casos produciéndole la 

muerte. 

Con respecto a la transmisión de las ascosporas, Benjamln (1973) sugirió 

que en la mayorla de los Laboulbenlales dichas ascosporas son transmitidas 

esencialmente por contacto directo entre los hospederos. En 1948 Llndroth con

sideró que el suelo juega un· papel Importante en dicha transmisión, ya que en 

él se encuentran depositadas las ascosporas; para tal caso también contribuye 

la cantidad de Insectos que estc:ln confinados a un área determinada; las ascos

poras pueden adherirse a otros Individuos originándose una transferencia al 

azar. Huldén (1983) propone un patrón general de transmisión de los Laboulbenla

les, el cual consiste de: (1) transmisión directa, que se realiza del hospedero 

primario al secundarlo durante la copulación, (2) transmisión lndl recta por azar; 

la Infección del insecto se real Iza al tener contacto con el sustrato (superfi

cie acuática, terrestre y paredes de las galerías) donde se encuentran deposi-
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ta das 1 as a scospora s. 

Algunas especies, como Laboulbenla vulgarls y!:: flagellata, presentan un 

rango de hospederos muy variado entre la faml 1 ia Carabidae, para si tando especies 

de varios géneros; el género Rlckla ha sido encontrado no sólo sobre escarabajos 

sino también en acares (Benjamin, 1973). 

En cuanto a la especificidad que tienen estos hongos de infectar ciertos 

géneros y especies de insectos, diversos autores, como Huldén (1983), manifies

ta que ésta es muy confusa porque los organismos se pueden infectar accidental

mente, como también puede sucederle a otros organismos que son muy semejantes a 

los hospederos comunes, cuando comparten el mismo nicho ecológico en el que se 

desarrollan. Sin embargo, varios géneros de Laboulbenlales muestran una cierta 

especificidad para parasltar a una familia, a un género o a una especie de hos

pedero. Shanor (1955) indicó que varios Investigadores sugieren que tal especi

ficidad puede estar relacionada con la dlsponibll idad de alimento. Thaxter la 

relacionó con la transmisión de las ascosporas por medio de algunos movimientos 

caracterlsticos de sus hospederos. Benjamln (1973) cree que esta especificidad 

puede estar limitada por patrones de conducta de los hospederos, que el creci

miento del hongo puede ser determinado por el sexo del artrópodo que parasite, 

o bien que sólo parasite a un determinado sexo. Ya que los Laboulbenlales son 

parasltos de diversos artrópodos, que viven en diversos habltats (acuático o 

terrestre, o sobre plantas y animal es vivos y muertos), su distribución geogra

flca depende de la de sus hospederos. Algunas especies de Laboulbenlales son de 

distribución muy restringida, en cambio otras son cosmopol Itas. 

El género Rlckla se ha encontrado parasltando organismos pertenecientes a 

los órdenes Coleoptera, Hymenoptera, Orthoptera, Acarlna y Dlplopoda, predomi

nando en e 1 primero (Ta va res, 1979) • Cabe mencl onar que en e 1 presente trabajo 

solamente se encontraron especies de Rlckla parasltando a varios géneros de la 

faml 1 ia Passal idae. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

El material objeto de estudio pertenece a la colección entomológica del 

Instituto de Ecología A. C., de la Ciudad de México, la cual está constituida 

por un gran número de organismos de la familia Passalidae colectados en varios 

estados de la República Mexi'cana; dicha colección incluye datos precisos sobre 

su determinación y distribución, lo que facilitó la realización de este traba

jo. 

Se revisaron 3,594 individuos adultos, de los cuales 111 resultaron para

sitados. Con el objeto de aislar los hongos para su identificación y determi

nación, se emplearon pinzas metál.icas de punta fina, un microbisturl, una mi

croespátula, pinceles pescadores hechos con pestañas pegadas con resina sobre 

mangos de madera, y agujas de disección con alfileres entomológicos sobre man

gos de madera (F i g• 1 ), 

Con ayuda del microscopio estereoscópico se determinó la presencia y lo

cal izaclón de los hongos en el hospedero (Figs. 2-3). Para del imitar y nombrar 

correctamente las regiones de los pasál Idos parasitados por los Laboulbeniales 

se tomó como base la obra de Reyes-Castillo (1970). Los hongos se transfirie

ron a un portaobjetos excavado para hacer su tinción, calentándolo de 30 segun 

dos a 1 minuto; después se camb ló nuevamente a un portaobjetos p 1 ano con una 

gota del medio de montaje, al que se le colocó el cubreobjetos para obtener la 

preparación fija que se utilizó para la determinación de ia especie y la obte.!! 

ción de la diapositiva correspondiente. 

Tanto la conservación de estos organismos en preparaciones fijas corno su 

estudio microscópico se hizo en una solución de glicerol, util Izado como medio 

de montaje y tinclón, según la fórmula de Thaxter (1971): 
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GI icerol....... .. ... .. . . • . • .• • •.• .. . • • • • •• . •• • . .. . . . . . .• . . . 100 ml 

Hidrato de cloral.......................................... 25 g 

.L gua destilada............................................. 25 mi 

Fuccina .1cida o azul de algodón ........................ , .. , 0.1 g 

La determinación de las especies se hizo con base en las descripciones 

de Thax.ter (1971), tomando en cuenta Ja determinación especifica del hospede

ro y Ja morfologla del par<lsito: recept<lculo, peritecio, apéndices primario y 

secundario, y la célula basal con sus medidas respectivas. El material fúngi

co y las diapositivas est.1n depositados en el Herbario Nacional (MEXU) de Ja 

UNAM. 

Se presenta Ja diagnosis general para el género, as! como los dibujos del 

hospedero (Figs. 2-3) en donde se sitúan las diferentes especies (o,a,A). Las 

caracterlsticas de las especies consideradas se dan en orden alf.1betico. Tam

bién se incluye unü clüve para las especies identificadas en este trabajo. 

5. TAXONOMÍA DEL GENERO Rickia Cavara (Tavares, 1985) 

Reino : Fungi 

O 1 visión Eumycota 

5 ubd i visión Ascomycotina 

Clase : Laboulbeniomycetes 

Subclase Laboulbeniomycetldae 

Drden : Laboulbeniales 

Su borden Labou 1 ben i ineae 

Fami 1 la : Laboulbenlaceae 

Género : Rlckia 

El orden Laboulbeniales se caracteriza por presentar ascocarpos de tipo 
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perlteclo, pequeños, pedlcelados, sin paráflsls ni pei-!fisis, con ascas tetra 

u octosporadas. La reproducción sexual se real Iza por espermatlzaclón; las e! 

lulas espermáticas (espermaclos) no móviles, escapan de los gametanglos mase~ 

linos (anterldlos) y espermatlzan las células trlcóginas de los ascogonlos. Hay 

individuos dlolcos y monoicos. No tienen ninguna Importancia económica. Su lmpo_r 

tanela radica en su significado fllogenétlco, tal vez debido a que han derivado 

de algas rojas y no de Zygomycetes, y por su Interesante especial izaclón como 

parásitos (Alexopoulos y Mims, 1979; Demoulln, 197!+; Denison y Carroll, 1966). 

a) Descripción del género Rlckla 

Presenta talos hlal lnos, amarillentos o morenos, con formas redondeadas 

o acintadas; el receptáculo es simple o ramificado, biseriado o triseriado, 

que en su base tiene un pie oscuro de forma variada; apéndices, anteridlos y 

uno o varios periteclos terminales (Flg. 4). 

En Jos talos blserlados se observa una célula basal, una serle de célu

las anteriores y una serle de células posteriores. Por lo general, las célu

las distales que forman el margen del peritecio no producen anteridios ni 

apéndices. Los talos trlserlados están constituidos por dos hileras de célu

las marginales, una que forma la serle posterior asociada al margen posterior, 

el cual cubre generalmente la mitad del perlteclo, la serie anterior que for

ma la base que sostiene al perlteclo, y Ja hilera media o axial que está for

mada por una o varias células, a veces pigmentadas, como en .B.· eumorphl, o 

bien cubriendo algunas estructuras del perlteclo, como en ,B.. nigrescens 

(Thaxter, 1971). 

La posición de las células apendiculares presenta un patrón determinado, 

aunque éste puede variar en un mismo individuo; puede ser seriada horizontal 

o verticalmente y agruparse en un área determinada. Los apéndices primarios o 

secundarios pueden ser unicelulares o blcelulares, simples o ramificados, pi 
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rlforrnes o elongados, y apiculados o romboides. 

El perlteclo adulto varia de forma, tamaño y coloración. El número de 

células marginales que generalmente cubren la mitad del perlteclo puede variar, 

o bien éste puede ser l lbre; comúnmente desarrollan cuatro u ocho ascosporas 

blcelulares, de diferente forma y tamaño. 

Las especies de este género aqul descritas, presentan ciertas caracterís

ticas en común: talo hialino, biseriado, simple o ramificado. 

Los géneros más cercanos a Rickla son Dlaphoromyces y Rhlpldiomyces; el 

primero es separado taxonómlcamente por el origen y disposición de los apén

dices, y el segundo por presentar dos septos transversales en varias células 

del receptáculo y por no poseer apéndices 1 lbres. 

Estos hongos parasltan artrópodos, principalmente coleópteros y ácaros. 

Su distribución está en relación con la de sus hospederos, que principalmente 

se encuentran en los trópicos. 

b) Clave para Identificar las especies estudiadas del género Rlckia 

Periteclo con apéndices y proyección apical digitiforme............... 2 

2 Apéndice primario insertado entre la segunda y cuarta célula por arriba 

de la célula basa 1; serle posterior de 6 a 24 células, de las cuales 4 

a 9 forman el margen periteclal; serle anterior de 2 a 20 células ••.•• 

• • • • • • . .. .. • • .. • • • • .. • • • . .. • • • • • • . ... • • .. • • • • • .. • • • • .. .. • • .!!.· a"plcul lfera 

2' Apéndice primario insertado entre la tercera y cuarta célula por arri

ba de la célula basal; serle posterior de 5 a 6 células, de las cuales 

4 a 5 forman el margen perlteclal; serle anterior de 1 célula ........ . 

• • . • • • • • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • , • • . . • • . • • . . • • • • • • • • .!!.· bl f Ida 

I' Perlteclo sin apéndices, con una proyección l lngülforme, apéndice prl 

marlo insertado entre la segunda y tercera célula por arriba de la c! 

lula basal; serle posterior de 17 a 57 células, de las cuales 4 a 5 

forman el margen perlteclal; serle anterior de 1 a 12 células. J3.. passallna 
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c) Descripción de las especies 

Rickla apicul ifera Thaxter (Flgs. 5-8) 

La reglón de la célula basal es más ancha que el resto del talo, cuya 

longitud total es de 162-1615 ¡m. El apéndice primario está insertado entre 

la' segunda y cuarta célula por arriba de la célula basal. El talo estd forma

do de células semiovoldes, más largas que anchas, Ja mayorla con una célula 

apendicular de forma subtrlangular, que sostiene la base del apéndice secun-

darlo, 3eneralmente de (9-) 11.4-36 (-43.5) X {1.5) 3-5.7 fm· la serie poste

rior está formada de 6 a 24 células, de las cuales 4 a 9 constituyen el mar

gen de 3 .7-13 .3 )Jm. el que cubre longitudinalmente Ja mitad del peritecio; la 

serle anterior está formada de 2 a 20 células, terminando en una célula unida 

a la parte inferior del peritecio. Peritecio terminal, sol ltario, de {17.1-) 

30.4-83.2 (-96) X (7.6) 12-26.5 fm¡ su ápice presenta una proyección digiti

forme. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHIAPAS:EI Triunfo, Mpio. Angel Albino Corzo, so

bre Chondrocephalus debil is (Bates), 1890 msnm, 23-IV-1983 (MEXU 20483); El 

Triunfo, Mplo. Angel Albino Corzo, sobre Ch. debl 1 Is (Bates), 1850 msnm, 10-

Vl 11-1983 (MEXU 20484); El Triunfo, Mplo. Angel Albino Corzo, sobre Ch. debl

.l.J.§. (Bates), 1870 msnm, 22-IV-1983 (MEXU 20485); El Triunfo, Mpio. Angel Albino 

Corzo, sobre f.!:!.· debills (Bates), 1880 msnm, 25-IV-1983 (MEXU 20486); El Triu.n 

fo, Mpio. Angel Albino Corzo, sobre Ch. debllls (Bates), 1850 msnm, 13-Vll 1-1984 

(MEXU 20487); El Triunfo, Mplo. Angel Albino Corzo, sobre Ch. debil is (Bates), 

1850 msn:n, 11-Vll-1983 (MEXU 20488); El Triunfo, Mplo. Angel Albino Corzo, so

bre Ch. debil is (Bates), 1850 msnm, 14-VI 11-1983 (MEXU 20489); El Triunfo, Mplo. 

Angel Albino Corzo, sobre Ch. debllls (Bates), 1880 msnm, 25-IV-1983 (MEXU 

20490); El Triunfo, Mpio. Angel Albino Corzo, sobre Ch. debí 1 is (Bates), 1850 

msnm, 13-VI 11-1983 (MEXU 20491); El Triunfo, Mplo. Angel Albino Corzo, sobre 

Ch. debí 1 is (Bates), 1890 msnm, 23-IV-1983 (MEXU 20492); El Triunfo, Mplo. 
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Angel Albino Corzo, sobre Ch. debll Is (Bates), 1850 msnm, 10-VI 11-1983 (MEXU 

20493) ¡ El Triunfo, Mp lo. Angel A 1b1 no Corzo, sobre Ch. deb 111 s (Bates), 1850 

msnm, 13-VI 11-1983 (MEXU 20512); El Triunfo, Mplo. Angel Albino Corzo, sobre 

Ch. debilis (Bates), 1850 msnm, 15-Vlll-1983 (MEXU 20526); El Triunfo, Mplo. 

Angel Albino Corzo, sobre Ch. granulum (Kuwert) ,1850 msnm, 10-Vl 11-1983 (MEXU 

20494); Chlquihuites, sobre Ch. purulensis (Bates), 2500 msnm, 5-Xl-1982 (MEXU 

20495); Volcán Tacaná, Mpio. Unión Juárez, sobre Ch. purulensls (Bates), 2050 

msnm, 27-VI 11-1981 (MEXU 20496)¡ El Triunfo, Mplo. Angel Albino Corzo, sobre 

~ mari lucasae Reyes·Cast111o y Castl 1 lo, 1850 msnm, 15-VI 11-1983 (MEXU 

20510)¡ Lagunas de Montebello, Mplo. Latrlnltarla, s'!lire Passalus (Pertlnax) 

sp., 1330 msnm, 1·.IX-1981 (MEXU 20511); 6 km adelante de Hoja Blanca, Mplo. 

Esculntla, sobre Poplllus ecllpticus (Truqul), 1270 msnm, 30-VI 11-1981 (MEXU 

20503, 20504)¡ Lagunas de Montebello, Mplo. Latrinltarla, sobre f.. ecl lptlcus 

(Truqul), 1470 msnm, 1-IX-1981 (MEXU 20505)¡ Volcán Tacaná Talqulán, Mplo. 

Unión Juárez, sobre Pseudacanthus subopacus (Bates), 27-VI 11-1981 (MEXU 20506); 

6 km adelante de Hoja Blanca, Mplo. Esculntla, sobre Spurlus blcornls (Truqul), 

1270 msnm, 30-VI 1-1981 (MEXU 20516)¡ El Triunfo, Mpio. Angel Albino Corzo, s~ 

bre Vlndex grupo "sculptilis", 1850 msnm, 13-Vlll-1983 (MEXU 20508). NUEVO 
,, 

LEON: Cola de Caballo, sobre Odontotaenius striatopunctatus (Perch.), 600 

msnm, 20-111-1986 (MEXU 20498); 11.6 km SW Cola de Caballo, sobre Petrejoldes 

sllvatlcus Castillo y Reyes-Castillo, 1400 msnm, 20-111-1986 (MEXU 20509). 

OAXACA: km 155 carr. Oaxaca-Pto. Angel, Mplo. San José Suchltepec, sobre Petre-

jaldes lalapensls (Bates), 2190 msnm, 2-V-1983 (MEXU 20521);A 3.6 km de Galera 

de San Isidro, sobre f.. recticornls (Bunnelster), 2160 msnm, 17-V-1980 (MEXU 20501, 

20515); A 800 m de Galera de San Isidro, sobre f.. rectlcornls (Burmelster), 

2000 msnm, 17-V-1980 (MEXU 20502)¡ Plan de las Agullas, sobre Verres cortlcl-

cola (Truqul), 13-V-1980 (MEXU 20523)¡ Cerro Pelón (km 109 carr. Tux.-Oax.), 

sobre Vlndex agnoscendas (Perch.), 2850 msnm, 26-11-1984 (MEXU 20517). 
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PUEBLA: Lagunlllas, sobre Hellscus troplcus (Perch.), 1300 msnm, 16-VI 1-1978 

(MEXU 20497); La gun 11 las, sobre !:!.· vazguezae Reyes-Cast 1 l lo y Cast l l lo, 1300 

msnm, 16-Vll-1978 (MEXU 20514); Xicotepec de Juárez, sobre Petrejoldes orlza-

bae Kuwert, 1200 msnm, 10-Vl-1978 (MEXU 20500); 4 km de Huauchlnango, Estación 

Pemex, Sta. Catalina, sobre Pseudacanthus aztecus (Truqui), 1860 msnm, 14-X-1984 

(MEXU 20507); 4 km de Huauchinango, Estación Pemex, Sta. Catalina, sobre Spurius 

halffterl Reyes-Castillo, 1860 msnm, 14-X-1979 (MEXU 20520). TAMAULIPAS: Agua 

Linda, Mplo. Gómez Farlas, sobre Hellscus tropicus (Perch.), 1780 msnm, 29-IV-1982 

(HEXU 20537). VERACRUZ: km 51.7 carr. Xalapa-Las Minas, sobre Petrejoldes sp., 

2220 msnm, 7-XI 1-1983 (MEXU 20499). 

DISCUSl6N: Esta especie se caracteriza por presentar talos hial !nos, sim

ples o ramificados, sobresal lendo las caracterlstlcas del perltecio, siendo 

éste único y terminal o con varios perltecios terminales sobre ramas laterales; 

perltecio corto, más o menos estrecho, con una prolongación digitiforme en su 

ápice. Tales caracterlstlcas son constantes en el material estudiado, aunque en 

la descripción original se menciona que el margen del periteclo está constitui

do por 6 células distales; el perlteclo mide 36-50 X 10-16 jJm, con apéndices de 

18-20 X 3,5 ]Jm; el número de células distales varió de 4 a 9, y las medidas del 

perltecio y los apéndices resultaron más grandes en algunos ejemplares; sin em

bargo, considerando sus caracterlstlcas morfológicas se Identifica como tal. 

Esta especie se puede encontrar sobre las sedas del Insecto, pero está, 

local izada principalmente en toda la parte ventral del mismo, sin un patrón 

determinado; en lo que respecta a la parte dorsal del hospedero, en ésta se 

local Izaron sobre la reglón de la cabeza y el mesoplsterno (Flg. 2). En cuanto 

a su distribución, Thaxter (1971) la citó de Grenada sobre Passalus punctlqer 

Lep. et Serv. (=f.. tlascala Perch.), f.. lnterstitlal Is Esch. (= Neleldes 

antll larum Arrow) y de Guatemala sobre pasál Idos Indeterminados. En esta oca

sión se cita por vez primera como nuevo registro para la mlcoblota mexicana; 
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de Igual forma se citan nuevos hospederos en la famll ia Passalldae (Coleoptera) 

y se amplia su distribución tanto a nivel nacional como mundial (Tabla 1). 

Rickia bifida Thaxter (Fig. 11) 

Talo bifurcado constituido de cuatro ejes; el eje primario incluye el pie 

y las dos células marginales posteriores; después se origina el eje principal, 

en el cual la célula marginal primaria superior origina un eje corto, diferen

ciándose por la ausencia del apéndice primario; entre las dos células margina

l es superiores se encuentra una tercera, que forma 1 a base de 1 eje peri teci a 1; 

la longitud total del talo es de 200.flm· Talos con células más largas que anchas, 

con células apendiculares de forma subtriangular sosteniendo la base de los apé.!). 

dices secundarios que son escasos, de 19 X 7.6.)Jm. De las 5 6 6 células que con§. 

tituyen la serie posterior, 4 ó 5 forman el margen de 2.2-3 ¡m 1 cubren longitu

dinalmente la mitad del peritecio; las células de la serle anterior son de for

ma triangular y sostienen la base del periteclo, el cual mide 40.5-43.5 X 9.7-

11.2 ¡m; dicho perltecio es fusiforme, con ápice libre y una proyección digiti

forme. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHIAPAS: 10 km adelante de Finca Guanajuato, Mplo. TaP! 

chula, sobre Passalus sp., 450 msnm, 29-Vlll-1981 (MEXU 20518); Monte Grande, Mplo. 

Angel Albino Corzo, sobre Passalus (Passalus) punctiger Lep. et Serv., 1000 msnm, 

5-IX-1981 (MEXU 20519). 

DISCUSIÓN: Esta especie se caracteriza por presentar un talo bifurcado, con 

cuatro ejes, el perlteclo cercano a la base del eje primario y dos ramas biserl! 

das sobre cada lado del periteclo, siendo éste 1 ibre; ápice con una prolongación 

digitiforme. Las medidas microscópicas tienen poca diferencia con respecto a las 

citadas por Thaxter (1971), por lo que se considera corno~· bifida. Esta especie 

se encuentra sobre las sedas del Insecto, y local Izada escasamente en la parte 

ventral, de la región del proplmero y húmero (Flg. 3). En cuanto a su dlstribu· 
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ción, Thaxter (1971) la citó de Brasil, Guatemala y Nicaragua sobre pasál ldos 

Indeterminados. En esta ocasión se cita por vez primera para Ja mlcoblota me

xicana, asf como se precisan sus hospederos, y se amplía el conocimiento de 

su distribución nacional y mundial (Tabla~.). 

Rlckla passal ina Thaxter (Flgs. 9-10) 

El ancho del talo es uniforme en su longitud, siendo ésta de 2'.S7-546j1m, 

apéndice primario Insertado entre la segunda y tercera célula por arriba de la 

célula basal. Talo con células más largas que anchas, arregladas Irregularmente; 

presenta células apendiculares que están cercanas a los apéndices secundarlos, 

los cuales miden de 6-39.9 X 1.2-3.8)Jm· La serle posterior está constituida de 

22 a 57 células, y Ja serle anterior está formada de 17 a 54 células cuando el 

talo es simple; cuando los talos son ramificados, Ja serle posterior tiene de 

6 a 12 células, y la serle anterior está formada de 1 a 7 células. Tanto los 

talos simples como los ramificados las últimas 4 ó 5 células distales fonnan el 

margen, el cua 1 mi de de 3-7 .6 flm, y cubre longl tud !na 1 mente la mi t<ld convexa del 

perlteclo; éste es de 33-57 X 6-15.2 )1m, sin apéndices pero con una proyección 

terminal 1 ingülforme. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHIAPAS: El Triunfo, Mplo. Angel Albino Corzo, sobre 

Chondrocephalus debllls (Bates), 1850 msnm, 15-Vlll-1983 (MEXU 20525, 20526); 

Volc.1n Tacaná Talqulán, Mplo. Unión Juárez, sobre Ch. purulensls (Bates), 1870 

msnm, 26-Vlll-1981 (MEXU 20527); El Triunfo, Mpio. Angel Albino Corzo, sobre 

Ch. purulensls (Bates); 9 km adelante de Hoja Blanca, Mplo. Esculntla, sobre 

Odontotaenlus striatopunctatus (Perch.), 1610 msnm, 30-Vlll-1981 (MEXU 20533): 

Volc.1n Tacaná Talqulán, Mplo. Unión Juárez, sobre Olleus sargl (Kaup.), 1800 

msnm, 26-VI 11-1981 (MEXU 20530). NUEVO LEÓN: Cola de Cabal lo, sobre Odontotaenlus 

striatopunctatus (Perch.), 600 msnm, 20-111-1986 (MEXU 20498). OAXACA: 7.7 km 

al E de Pto. El lglo (Sn. Martln Soyolapa), sobre Q. strlatopunctatus (Perch.), 
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a 85 y 95 msnm, 27-11-1984 (MEXU 20529, 20532). PUEBLA : 4 km de Huauchlnango, 

Estación Pemex, Sta. Catalina, sobre Proculejus sp., 1860 msnm, 14-X-1979 

(MEXU 20531); 4 km de Huauchlnango, Estación Pemex, Sta. Catalina, sobre 

Pseudacanthus aztecus (Truqu i) , 14-X-1984 (MEXU 20507). 

DISCUSIÓN: Esta especie se caracteriza por presentar talos hlal lnos, bl

seriados, con periteclos termina les o laterales, fusiformes, el margen sin 

apéndices pero con una proyección 1 lngülforme. Las medidas de sus estructuras 

varlan pero quedan dentro de los 1 imites citados por Thaxter (1971); la espe

cie se Identificó como tal por reunir las caracteristicas distintivas. Se lo

cal Iza principalmente en la parte ventral, sobre las diferentes reglones de 

las patas, como son Ja coxa, el fémur, la tibia, el tarso y las uñas, aunque 

también en otras zonas, con menor frecuencia. En Ja parte dorsal se encuentra 

en Ja cabeza, principalmente en el Jabro y en Ja región del mesoplsterno 

(Flg. 3), sobre sedas. 

Con respecto a su distribución, Thaxter (1971) la citó de EUA sobre 

Odontotaenlus dlsjunctus (111 lnger) (= Passalus cornutus Fabr.), y de Brasl 1, 

Grenada, Guatemala, Nicaragua y RepCibl ica Dominicana sobre géneros Indetermi

nados de pasálldos. En esta ocasión se amplia la variedad de hospederos, y se 

cita por vez primera para la mlcoblota mexicana, ampl lándose el conocimiento 

de su distribución (Tabla 3). 

6. DISCUSIÓN 

Del género Rickia sólo se hablan citado dos especies de México: .B_. ~ 

y .B_, parasltl sobre ácaros (Thaxter, 1971). En este trabajo se citan y discu-

ten otras tres especies: .B_. aplcul ifera, J!. blflda y .B_. passal lna, sobre di

ferentes géneros de pasál idos. Hasta la fecha, 12 especies de este género han 

sido encontradas parasltando pasál Idos, Incluyendo la:i aqul mencionadas (Thaxter, 

1971; Sugiyama y Mochlzuka, 1979). Con respecto a !os pasálldos, pocas especies 
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han sido determinadas a nivel mundial; aquf se precisa la determinación del 

hospedero y se amplia la distribución del género Rlckla en México, conside

rando que debe profundizarse este estudio en otras zonas no exploradas todavla. 

Las 55 colectas parasitadas provienen de diversas entidades federativas: 

65.50 :~de Chiapas, 14.54 % de Oaxaca, 10.90 % de Puebla, 3.63 % de Nuevo León 

y Tamaul lpas, y 1.81 % de Veracruz. 

Según Rzedowski (1978), los tipos de vegetación de las localidades en 

donde se han colectado los organismos parasltados corresponde a bosque mesó

filo de montaña y bosque tropical perennlfol lo. 

El número de organismos parasltados fue de 111, en los cuales se observó 

que sólo las hembras presentaron una incidencia de parasitismo relativamente 

mayor, correspondiendo al 55.85 %; Jos machos mostraron ser portadores en un 

porcentaje menor, que correspondió al 44.14 %. 

La posición especifica del hongo sobre su hospedero es una cuestión muy 

controvertida. Diversos autores han argumentado que la disponibilidad del ma

terial al lmentlclo es la que determina dicha posición; sin embargo Tavares 

(1979) sugiere que la composición y estructura de Ja cutfcula juega un papel 

Importante, aunque Thaxter considera que tal especificidad está en relación 

con la transmisión de las ascosporas y por los movimientos del propio hospe

dero. 

En este trabajo se encontró que Ja posición de Jos parásitos sobre su 

hospedero fue muy variada, predominando en Ja parte ventral, principalmente 

en las reglones del mesotórax: mesoplsterno, mesosternón, mesopfmero, y en 

las uniones de los esternitos abdominales; en Ja reglón del posternelo se o.!2. 

servó una gran abundancia de parásl tos, y la zona buca 1 fue abundantemente 

Infectada en las regiones del mentón y submentón. Por Jo que respecta a la 

parte dorsal las reglones más pobladas fueron el mesoplsterno, el pedúnculo 

el ltral y el escudete, aunque también se local izaron sobre la cabeza, prln-
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clpalmente alrededor de fa reglón del surco occipital, en mayor proporción 

sobre el surco marginal, el surco postocular, el surco medio, el margen fro!!. 

tal y el labro (Flgs. 2-3). La presencia de los parásitos en las patas pre

dominó sobre Ja región de la quilla longitudinal de la tibia, encontrándose 

en menor proporción sobre 1 os artejos ta rsa J es. 
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Flg. 1 

a b e d e f 

Material de disección: a, aguja; b, microespatula; c, mlcrobls· 

turf; d, pincel pescador¡ e, pinzas metálicas; f, pincel. 

( Dibujo de C. León). 



A B 

Flg. 2 A y B, vistas dorsal y ventral de un pasálldo, mostrando la locallzaclOn 

de los talos de Rlckla aplculifera Thaxter (•).(Dibujos basados en 

Reyes-Castillo, 1970). 



A 

F ig. 3 A y B, vistas dorsal y ventral de un pasál Ido, "1ostrando la local lzac.IOn 

de los talos de Rlckla blflda Thaxter (A) y de~· passal lna Thaxter 

( •). (Dibujos basados en Reyes·Castl llo, 1970). 
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---- Per f tec! o 

-----Apéndice 
secundar lo 

----- Apénd 1 ce 
primario 

---- P 1 e 

----- Proyección 

Apéndice 
secundar! o----

Célula 
basal 

B 

Fig. 4 A. Talo ramificado de Rlckia aplcul ffera Thaxter. B. Talo simple de 

.!l.· apicul ifera Thaxter. Se puede apreciar la morfo!ogla caracterls-

tica de las especies del género Rickia. (Dibujos basados en Thaxter, 

1971). 



Flgs. 5-8 Rlckla aplcullfera Thaxter 

5, talo simple; 6, talo ramificado; 7, perlteclos, apéndices secundarlos, 

y proyección digitiforme; 8, ascosporas. 

Flgs. 9-10 Rlckla passal lna Thaxter 

9, talo ramificado; 10, perltecios laterales, apéndices secundarios, y 

proyección llngüiforme. 

Flg. 11 Rlckla bífida Thaxter, talo bifurcado, perltecio con proyección 

digitiforme, y apéndices primario y secundarlos. 





TABU\ 1 HOSPEDEROS DE RICKIA APICULIFERA THAXTER 

HOSPEDEROS PROCEDENCIA 

Passalus punctiger Lep. et Serv. Grenada 

f. lnterstitlalis Esch. Grenada 

Pasalidos lndetennlnados Gua tema 1 a 

Chondrocephalus debil Is (Bates) Méxl co (1 )1: 

Ch. granulum (Kuwert) México (1) 

Ch. purulensis (Bates) México (1) 

~ mar!lucasae Reyes-Casti 1 Jo y Castll lo México (1) 

Passalus (Pertinax) sp. México (1) 

Popll lus ecllptlcus (Truqui) México (1) 

Pseudacanthus subopacus (Bates) México (1) 

Spurlus blcornls (Truqul) Méxi ca (1) 

Vindex grupo "sculptll Is" México ( 1) 

Odontotaenlus strlatopunctatus (Perch.) Méxl ca (2) 

Petrejoldes sllvatlcus Castillo y Reyes-Castillo México (2) 

f.. jalapensls (Bates) México (3) 

f.. rectlcornls (Burmeister) México (3) 



TABLA 1 (continuación) 

HOSPEDEROS PROCEDENCIA 

Verres cortlcicola (Truqul) México (3) 

Vlndex agnoscendas (Perch.) México (3) 

Hel iscus troplcus (Perch.) México (4) 

Ji. vazquezae Reyes-Castillo y Castillo México (4) 

Petrejoldes orizabae Kuwert México (4) 

Pseudacanthus aztecus (Truqui) México (4) 

Spurlus halffteri Reyes-Castillo México {4) 

Hel iscus troplcus (Perch.) México {S) 

Petrejoldes sp. Méxl co (6) 

"' (1) Chiapas, (2) Nuevo León, (3) Oaxaca, (4) Puebla, (S) Tamaullpas , 

(6) Veracruz. 



TABLA 2. HOSPEDEROS DE RICKIA BIFIDA THAXTER 

HOSPEDEROS PROCEDENCIA 

Pasálldos indeterminados Brasil 

Guatemala 

N 1 ca ragua 

Passalus (Passalus) punctlqer Lep. et Serv. México (1)>': 

Passalus sp. México (1) 

1< (1) Chiapas. 



TABLA 2 HOSPEDEROS DE RICKIA BIFIDA THAXTER 

HOSPEDEROS PROCEDENCIA 

Pas.11 idos Indeterminados Brasil 

Gua tena la 

Ni ca ragua 

Passalus (Passalus) punctlger Lep. et Serv. México (1)~: 

Passalus sp. México (1) 

"' (1) Chiapas. 



TABUI 3 HOSPEDEROS DE RICKIA PASSALINA THAXTER 

HOSPEDEROS PROCEDENCIA 

Odontotaenius dlsjunctus (1 lllnger) EUA 

Géneros indeterminados Bras 11 

Guatemala 

Grenada 

N 1 ca ragua 

Rep. Dominicana 

Chondrocephalus debllis (Bates) México (1) * 

Ch. purulensls (Bates) Méx 1 co (1) 

Odontotaenius striatopunctatus (Perch.) México (1) 

Oi leus ~ (Kaup) México (1) 

Odontotaenlus striatopunctatus (Perch.) México (2) 

Proculejus sp. México (3) 

* (1) Chiapas, (2) Oaxaca, (3) Puebla. 
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