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RESUMEN 

El contenido del presente trabajo, es resultado de un estudio realizado sobre Cydia nlircilala Heinrick, 
insecto que se alinienta de las semillas de pinojeffreyi y pino ponderosagen la Sierra de San Pedro Miirtir. El 
objetivo de este estudio fue conocer 10s habitos de este insecto y estiniar el grado de infestaci6n. El insecto 
presenta ilna generaci6n anual; el adulto se presenta de abril a niayo, el period0 larval es desarrollado de 
mayo hasta el nies de abril del atio siguiente. Los dafios son ocasionados exclusivamente a semillas, sicndo 
10s niayores en las Ires irltimas senianas de julio. El grado minin~o de infestaci6n Cue de 52%; 

INTRODUCCION 

Los bosques han sido y son un factor fundamental en el desarrollo de la regi6n 
occidental de Baja California. Estas Areas arboladas no s61o han contribuido con la 
aportaci6n de materias primas para construccibn y como zonas de agostadero para 
ganado bovirib y ovino, sino que su funcibn principal estriba en la captacibn de agua, 
que posteriormente es extraida a travCs de perforaciones y que es utilizada tanto en la 
actividad agropecuaria, como en el suministro a 10s centros urbanos. Asi tambikn st1 
notable importancia como hjbitat de fauna silvestre y como 6reas potenciales de 
recreadibn y esparcimiento para la pohlacibn. 

Uno de 10s principales problemas que presentan 10s bosques de Pirli~s jeffrcyi y P. 
ponderosa en Baja California, es la escasa regeneraci6n natural en la mayoria de sus 
rodales. 

Dentro cle 10s puntos bisicos para que UP bosque se regenerc cn rornia cGcicntc, es 
que la pCrdida de semillas sca minima. El factor bibtico que mis afccta los conos y 
semillas dc coniteras son 10s inscctos. En el irea se han detectado 12 gkneros y 16 
especies de insectos con estos hibitos, siendo Cydia ~niscitata Heinrich uno de cllos. Con 
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base en la iniportnncia quc ticnen 10s bosqi~es para el desarrollo regional y a la falta de 
rcgcncraci6n en 1:1 mayor parte de 10s rodales dc pino jeffreyi y pino ponderosa, sc 
consider6 de importancia realimr este cstudio tendiente a1 conocimiento bioldgico de 
cstc ilisccto. 

REVISION I)E LITEHATURA 

Personal clel antiguo Instituto Nacional de Investigacioncs Forestales, actualmentc 
integrado :\I Instituto Nacional cle lnvestigaciones Forestales' y Agropecuarias, a1 Ilcv:~r 
21 cfccto trabajos sobre pl;~ritacioncs forcst;ilcs en 121 Sierra tle San Pcclro Mrir~ir, 
c~icontr;I~.o~I t111c una can~iclacl consideral)lc clc conos colectaclos de Piilus jcIfi.c)i y P. 
pOtldel.0~~~ cstnban infcstados por insectos. Los inscctos son 10s agenlcs bibticos que mris 
afcclan los conos y scmillas cle conifcras, su influencia nbarca desdc el desarrollo dc 
ycmns fIor:~lcs hasta la formacihn cle scmillas. 

En el cstranjcro sc han rc;~lizaclo cstuclios sobrc Cydin rlliscilnta Heinrich, entre los 
clue clcst;~can los tr~~bajos cle I<ccn (1958), ciuicn mcnciona que cntre los insectos que se 
alinibntan clc conos y seniillas cn In costa occidental cle los Estados Uniclos se cncucntra 
el gcncro Qrlicr. Furniss y Carolin (1977), rcportan a Q d i a  171iscitata atacando conos clc 
Piirlr.r ~>otlrletn.su y P. je[fic?li en el estatlo clc California, haciendo refcrcncia a que su 
morfologia y hribi~os son sirnilarcs a los cle C y ~ ~ c i . a ~ ~ c r .  

Hedlin ct ul. (1980), citan a las cspccics clc C\idrrr prescntes en Nortcamdrica y haccn 
una dcscripcihn general dc su morfologin y hribitos, considerando quc C. ~l l i .~c i l ( i t~  litilea 
solamcntc conos de Pitl~rspotldcrosn. Con respecto a evaluaci6n de danns causatlos por 
cstc gdncro, en  Mexico, Arcco y CibriAn cn 1980, al eval~!ar pkrdidas de conos y scmillns 
en Piilrrs ~~loiltc~nrtl~rre, encontrnron qoc C\lrlicr clcstruyci cl 1.95% de las semillas produ- 
ciclas. 

La zonn clc cstl~clio cstuvo localizacl:~ en el rirca arbolada clc coniferas cle I:I Sierra dc 
San Pcclro Mrirtir, la cual sc cncuentra a 140 k n i  a1 sur dc Enscnncla por la carrctcra 
transpeninsular y 100 km ill cstc por u n  camino cle terraceria, localizacla entre 10s 
paralclos 311,' 44' a 31" 1O'clc I ; ~ t i t t ~ c l  norrc y 10s mcriclianos 115" 1.13'a 115" 49'dc longit~~cl 
ocslc, y con un i l  al~itucl clc 2,200 :I 2,SOO ni.  Ul~icacla en 1i1 Dclcgacibn clc San Tclmo. 
~ii~lnicipio clc E~isc~i;~cli~, cs!;~clo clc Ra,i;~ Ci~lirorni;~ (Figurs I ) .  
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Figi~ra 1 .  Localizacion de la Sierra de San Pedro Martir, 6.C. 
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El clima en la zona es templado hbmedo, con regimen de lluvias de invierno yverano, 
de 10s cuales el primer0 es el de mayor precipitacibn. Las lluvias de invierno se 
distribuyen de octubre a mayo con una media mensual de 67.9 mm, este period0 de lluvias 
es el mris benefice, ya que la capa de hielo que se establece durante las nevadas de 
diciembre a marzo, protege y evita el escurrimiento, dando lugar a una mayor captacidn 
de agua. Las lluvias de verano son torrenciales con una media mensual de 42.1 mm, son 
comunes las granizadas o lluvias de gota gruesa que implican mayor energia en la caida, 
las cuales a1 chocar con las particulas del suelo ocasionan disgregaci6n. La precipitacibn 
media anual es de 372 mm aproximadamente. El verano es fresco con oscilacibn 
isotermal extremosa; de acuerdo con la clasificacibn de Koeppen modificado por Garcia 
(1973) corresponde al tipo Cs (b') (e), (SARH). 

La topografia de la sierra de San Pedro Mrirtir en su parte alta es abrupta y muy 
accidentada, con acantilados y grandes caiiadas en la vertiente del Golfo de California; 
contrastando con 10s escasos valles conocidos como La Grulla, La Encantada y Valle- 
citos. La vertiente del Pacifico presenta grandes laderas onduladas y con afloramiento 
de rocas que semejan islotes. 

Los suelos son de origen Oz-sihr y coluvial, aluvial. Su profundidad es somera, la cual 
alcanza su mrixima a 10s 60 cm en 10s valles, aunque en laderas se nota ausencia total. La 
textura en 10s valles es areno-migajonosa, mientras que en 10s lomerios y terrcnos 
escarpados es arena gruesa de color cafe-~bscuro, caf6-claro y blanca. El pH varia dc 
6.8 en lomerios y terrenos escarpados a 7.6 en 10s valles. La estructura es granular y el 
contenido de materia orgrinica menor a1 1% con bajo contenido en nitr6geno y potasio. 
La erosi6n segbn la clasificaci6n de la F A 0  es de 10s tipos A/B, B y B/C (SARH). 

Las especies arboreas que prosperan en la zona son: Pinns yonderosa, P. jeflreyi, P. 
cotztor-ta, P. lan~berfia~za, P. qlladrifolia, Abies cot~color, Libocednrs deci~rrcns, Pop~rlrrs 
frentlrloides y Qllerclrs sp. El sotobosque estA formado por zacates, hierbas y arbustos, 
siendo 10s mris comunes Alfilerillo (Erodiwn cicirfa~iitm), Trebol (Medicago alba), 
Mateado (Mli1iletzbergia rni11llfissir7za), Zacate aparejo (Piptocltaefinnl bN?1bria11hr171), 
Cola de zorra (Broniits ciliafzu), Maderita (Eriogoriu~n enlongahrnl y E. parislzii), Vara 
prieta (Adenosforna fascicir/ahim), Chamizo colorado (Ade~ioston~u sparcifolilr~l~) y 
Manzanita (Arcfostaplzylos glauca y A. pungens) (Wiggins, 1980 y SARH) . 

Con base en caracteristicas de configuraci6n del terreno, altitud y asociaci6n de 10s 
hospederos del insecto con otras especies de coniferas, fueron seleccionados seis sitios 
de muestreo con el prop6sito de saber si existia variaci6n en 10s periodos de tiempo 
requeridos para cada una de las fases de desarrollo del insecto, asi como para evaluar 
el grado de infestaci6n (Cuadro 1). 
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CUADRO 1. SITIOS SELECCIONADOS PARA EL ESTUDIO DEL RARRENADOR 
DE SEMILLAS Cydia r~tiscitata Heinrich EN LA SIERRA DE SAN PEDRO 
MARTIR. R.C. 

En cada sitio se seleccionaron 10 Brboles, de 10s cuales se tomaron dos conos por 
Grbol, 10s cuales se examinaron para determinacibn del ciclo de vida, tipo de dafio, 
nirmero de semillas atacadas, nhmero de larvas por con0 e insectos asociados. Asi 
tambikn fueron colectados e introducidos en jaulas entomol6gicas de 30 x 30 crn conos 
recitn infestados y conos del ciclo anterior; algunos de Cstos fueron abiertos durante el 
desarrollo del ciclo para la observacibn de hBbitos y otros se dejaron intactos para 
examinar el desplazamiento total del insecto dentro de ellos. Para la estimaci6n de 
daiios, en,cada uno de 10s Brboles de cada sitio fueron etiquetados al azar 10 conos por 
Brbol, haciendo un total de 100 conos por sitio; la evaluacibn se realizd durante dos arios, 
al cab0 de 10s cuales se analizaron 1,200 conos. 
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T kctiicas de laboratorio. 

Para el estudio de la fase de oviposicibn, se introdujeron conos de segundo aiio en 
proceso de desarrollo y conos infestados del ciclo anterior en jaulas entomol6gicas con 
las mismas dimensiones de las que se utilizaron en campo, con lo que se evitb golpear o 
tallar 10s conos directamente en el irbol. 

RESULTADOS 

Especies Atacadas y Grado de Darios. 

Los hospederos de Cydia miscitata fueron Pinus jeSJeyi y P. ponderosa. Los porcen- 
tajes de conos atacados fueron un minimo de 52% y m&mo de 93%, con una mcdia de 
67%. Las infestaciones m5s severas se presentaron donde 10s hospederos se encontraban 
como rodales puros o bien como una mezcla de ambos; 10s menores porcentajes de conos 
daiiados, asi como el menor ndmero de larvas por con0 fue encontrado en laderas con 
una altitud de 2,600 a 2,800 m y en asociaci6n con 10s hospederos con Abies cortcolor y 
Piruis lar7tber~iatta (Figura 2). 

B r. C 

Figura 2 Niveles de conos infestados por Cydia en seis sitios ubicados en la Sierra de San Pedro Martir, B.C. 
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Adulto. 

Es una palomilla de color,gris obscuro, el primer par de alas presenta tres bandas de 
color plateado, con margenes costales de color obscuro y en 10s extremos de cada ala 
una linea de cinco a siete puntos de color blanco. El segundo par de alas es de color gris 
tenue uniforme y sus flecos son de color mas claro que 10s de  las alas frontales. Su 
longitudes de 13 mm aparoximsdamente, conuna expansi6n alar de 18 mm y con antenas 
filiformes (Figura 3). 

Huevecillo. 

Inicialmente 10s huevecillos son de color amarillo y se tornan gradualmente a blanco 
opaco, son ligeramente aplanados y con un tamafio de 0.8 mm, aproximadamente. 

Larva. 

A1 emerger son de color blanco amarillento, posteriormente se tornan blancas y 
cuando llegan a su madurez son blanco opacas. La cabeza es de color cafk claro. 
Presentan tres pares de patas toracicas con ufias bifurcadas de color negro, cinco pares 
de pseudopatas ubicadas en el tercer, cuarto, quinto, sexto y dkcimo segmentos abdo- 
minales; estas falsas patas presentan crochetes uniordinales de color anaranjado cn 
forma de ciroulo, con excepci6n del par del dCcimo segment0 el cual tiene solo medio 
circulo de crochetes. Espiraculos en el primer segment0 toracico y en 10s segmenlos 
abdominales del primero a1 octavo. Cuando alcanzan su mkximo desarrollo miden de 11 
a 14 mm de longitud. 

Pupa. 

La pupa mide de 11 a 12 mm de longitud y 3 mm de dismetro aproxim5damente; su 
color inicial es amacillo claro y cambia gradualmente a cafe claro, car6 obscuro y a casi 
negro cuando la emegencia del adulto esta proxima (Figura 3). 

Hahitos y Darios. 

Los adultos empiezan a emerger desde 10s primeros dias del mes de abril hasta la 
primera semana del mes de junio. La emergencia ocurre primcramente en la zona de 
planicies y posteriormente en las laderas donde 10s individuos se cncuentran menos 
expuestos a1 sol. La oviposicibn se efectila la dltima semana del mes de abril y se extiendc 
hasta la segunda semana del mes de junio, 10s huevecillos son puestos en las cscamas del 
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Figura 3. Adtrlto y Pupa de Cydia miscitata. 
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peciolo que sostiene el con0 y en las escarnas del mismo cono. El periodo de incubaci6n 
es de aproximsdamente 23 dias, pero se reduce a un lapso que varia de 14 a 18 para 10s 
huevecillos puestos en 10s ~l t imos dias de mayo y durante junio. 

La emergencia de las la rv~s  se inicia durante la segunda mitad dc mayo, las pequeiias 
larvas avanzan por lo general hasta la mitad del con0 e ingresan en 61 realizando ilna 
pequefia perforacibn entre las escamas en direcci6n a1 centro del cono; al alcanzar la 
base de las semillas, las perforan yse introducen en ellas para consumir tanto el cmbri6n 
como 10s tejidos endosp6rmidos. Los conos no presentan evidencias externas tle ataquc, 
pero al abrirse se pueden apreciar tanto a 10s pequeiios daiios con10 al insccto. La 
destruccibn de semillas se efectfia por partes, el insecto consume las dos primcras 
scmillas de cada escama y se dirige a otros siguiendo un curso elipsoidal. Catla larva 
consume de ocho a nueve semillas. Las semillas atacadas;cuando son abandonadas por 
el insccto qtlcdan rellenas de excrcniento y con perforaciones y reglllarmcnrc no sc 
ilcsprentlcn clcl cono durante la dispersion. Cuando inicia la maduraci6n tlc los conos, 
las larvas del cuarto y quint0 estadio realizan una galeria en el axis y pcrnianccen ahi 
hasta la priniavera siguiente, o bien, pueden mantenerse en ese lugar por varios azios cn 
estzdo latente (Figura 4). Por lo general, el nhmero de larvas por cono varia tle 1 a 11, 
con un promedio de tres a cuatro larvas. 

La pupaci6n se lleva a cabo en el time1 preelaborado por la larva, esta galeria cmpieza 
descle la illtima scmilla atacada y se dirige hacia el interior del axis, el grosor clel tilnel 
corrcspontle al diimetro de la larva. Enel orificio de comunicaci6n con el exterior existe 
una pequeiia nialla de seda de color blanco que obstruye la entrada del tdnel y protege 
a las larvas tic posibles depredadores y/o parisitos. El periodo de pupa se inicia en el 
nies de abril y tcr~nina en mayo, comprende un lapso de 25 a 30 dias; este periodo es mBs 
corto para las planicies y mlis hrgo para las laderas (Figura 5). 

Los parlisitos que se encontraron asociados con Cydia nlisq-ituta en la Sierra de San 
Pedro MBrtir fueronApantEks spy Plza~zeroto~na sp. En el estado de California se Ic ha 
encontrado asociado con Amhlyr~zenis verditer, Aparzteles laspeyresiae, Ca1liephialte.s 
conufocltii, C a ~ ~ ~ p o p l e x  laspeyrsiae, Hyssopus evefriae, Phar ~erotonza eryllzr.ocel~ha/a, P: 
laspeyresiac, Ponze11ia~a1~1ericana y Zacaloclora nzilleri. 

CONCLUSIONES 

1. El insccto lxrrrcnador clc scmillas dc Pirills jefJreyi y Pi~~rispo~zdelasu se ha idkntificado 
como Q ~ d i r r  rlziscitufu Heinrich. 

2. Las pCrdidas tlc semillas ocasionadas por estc insecto son consider able^^ pues se 
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Figura 4. Apreciacion de galerias realizadas por larvas en axis, lugar donde pupan. 
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L A R V A  E N  AXIS 1 
L A R V A  E N  A X I S  

LARVA EN SEMILLAS 

- 
h l A Y O H  I>hhO 

E N E  I FEB 1 MAR I ABR I MAY I J U N  I J U L  1 AGO SEP I OCT I NOV I DIC 

PRESENCIA EN MESES 

F i g v r a  5. C i c l o  b i 6 l o g i c o  de C y d i a  m i s c i t a t a  H e i n r i c h  en l a  S i e r r a  de San Pedro M a r t i r .  

encontr6 un porcentaje minimo de conos atacados de 52% y un promeclio de tres a 
cuatro larvas por cono, consumiendo cada una de @stas de ocho a nuevc scmillas. 

3. El insecto presenta una generaci6n anual; tomando en cuenta su ciclo dc vida y hribitos, 
se podrian ensayar mktodos de control durante el otofio-invierno y durantc la 
oviposicibn. En el primero, es cuando las larvas se encuentran dentro dc los conos 
cdidos, en esta etapa se podrian practicar fuegos controlados o la rccolccci6n e 
incineracicin de conos, eliminando de esta manera larvas que se encontraran dentro 
de ellos. En la segunda,'en la fasc de huevecillo, que es cuendo el insecto se encuentra 
mis expucsro, se puedcn hacer pruebas de control biol6gico con el parhito Tricko- 
grarnt7za sp, p a  conocer la efectividad de este insecto sobre 10s huevecillos de Cwlia 
17ziscitata. 
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