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LA SILVICULTURA EN LOS APROVECHAMIENTOS MADERABLES 
DE LA REGION CENTRAL DE MEXICO 

Fabian ISLAS GUTIERREZ * 
Napole6n ELIZALDE DEL CASTILLO NEGRETE ** 

Edgardo HERNANDEZ VAZQUEZ* * 

Se hace una descripci6n de las actividades que cornpollen 10s sistemas silvicolas en 10s aprovechanrientos 
maderables qne se realizan en las diferentes formas de organizaci6n, para la production que hay en la regibn 
central de MCxico, comprendida porel Distrito Federal y los Estadosde Mkxico: Morelos, Puebla, Queritaro 
y Tlaxcala. La informacibn se recab6 enrre febrero y diciembre de 1983. En la regi6n investigada operan dos 
Unidades l~idustriales de Explotaci6n Forestal, una Unidad de Ordenaci6n Forestal, un Organismo P6blico 
Descentralizado, una Unidad de Adniinistracibn Forestal y nueve Delegaciones Regionales Forestales, 
~ilanejando en conjunto 424,664 ha arboladas. En el 71% de la superficie se aplican cortas selectivas como 
trata~iiiento de regeneraci611,en el 18.17% se utiliza el tratamiento de drboles padre en el 0.03% el de 
matarrasa. En el 10.8% no se aplica tratamiento de regeneraci6n. 

INTRODUCCION 

Entre 10s aspectos necesarios para implementar una politica de investigacibn que 
contribuya a solucionar 10s problemas enfrentados por 10s administradores del recurso 
forestal, destaca el conocirniento y diagndstisco de las actividades que realizan dentro 
de 10s planos de manejo. Una de las actividades basicas en un plan de manejo con fines 
de produccibn rnaderable es el sistema silvicola, dado que a travks de 61, se obtiene la 
regeneraci6n de las masas, asi como el control y proteccibn de su desarrollo. 

En el presente trabajo, se hace una descripcibn de la silvicultura que se practica en 
las diferentes formas de organizaci6n para la produccidn existente en la regi6n central 
de Mexico, la cual comprende el Distrito Federal y 10s Estados de Mbxico, Morelos, 
Puebla, QuerCtaro y Tlaxcala. 

* Ing. M.C. lnvestigdor dcl progralira dc Inves1ipci6n de Ma~iejo Integrado de 10s Ilecursos Naturales 
170restalcs. CI17Al'-Edo. de MCxico. INIFAP. 

* *  Dres. Profesores lnvestlgadores de  la Divlslbn de  Clenclas Forestales. Universldad Aut6noms de 
Chapingo. 
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REVISION DE LITEHATURA 

En MCxico, a diferencia de otros paises como Alemania o Francia, la aplicacibn de 
la silvicultura es incipiente. Las primeras experiencias se iniciaron a principios de este 
siglo en la regibn norte dcl pais, principalmente en el estado de Chihuahua, en donde se 
hicieron cortas de matarrasa a ambos lados de las vias del ferrocarril que pasaba por 10s 
macizos forestales (De 10s Santos, 1982; Musalem, 1982; Lartigue, 1983). 

Posteriormente, y debido a1 caracter proteccionista con que se manejaron 10s bosques 
en 10s aiios treintas, surgi6 la modalidad de utilizar el mCtodo de tratamicnto de 
~eleccibn, que sin embargo, no se aplicd debidamcnte ya que s61o sc realizabi~n cortas 
selectivas sin atendcr a la regeneraci6n y estructura dc la nueva masa. Esla forma dc 
cultivo se generaliz6 a practicamente todos 10s aprovechamientos realizados sobre los 
bosques de clima templado-frio. 

Existieron algunos intentos por diversificar la silvicultura, per0 estos carecieron del 
apoyo requerido quedando a nivel demostrntivo. Ejernplos de lo anterior son la Unidad 
Industrial.de Explotacidn Forestal de Loreto y Peiia Pobre, donde se aplic6 el Cratamicn- 
to de matarrasa con regeneracibn artificial en 10s aiios treintas (Musalem, 1982) y 
algunos sitios de experimentacibn forestal como El Poleo en Chihuahua, La Nieve en 
MichoacAn, Coloradas en Jalisco y Cielito Azul en Durango, en ellos se pretendia 
analizar la regeneracibn y el increment0 de 10s Brboles residuales a diferentes intensi- 
dades de corte (Castaiios y Mas, 1969). 

El MCtodo de Desarrollo Silvicola constituyb una innovacibn en la silvicultura. A 
partir de su implementaci6n en 1976, se inicia un cultivo coetaneo en algunas Areas 
arboladas que no estaban en produccibn, muchas de las cuales se ubican en la zona 
central del pais. 

MATERIALES Y METODOS 

Area de Estlidio 

El Area de estudio se ubica en cl Distrito Federal yen los csti~dos de Hidalgo, MCxico, 
Morelos, Puebla, QuerCtaro y Tlaxcala. La superficie de vocaci6n forestal comprcndida 
en esta zona es de 6,843,150 ha de las cuales 1,928,256 son arboladas, formadas en un 
93% por bosques de clima lemplado-lrio y en un 7% por selvas medianas, 2,175,600 ha 
esthn ocupadas por vegetacibn arbustiva ~2,339,620 estAn dedicadas a usos no forcstales 
o bien erosionadas (DGINF, 1978). 
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Una de las principales.caracteristicas de la zona es la clensidad de poblacibn que 
soporta, la cual se ubica principalmente enlos grandes centros urbanos que existen como 
son las ciudades de MCxico, Nezahualc6yot1, Puebla, Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan, 
entre otras. Esta densidad de poblaci6n produce una gran demanda de productos 
forestales, situacidn que debe ser aprovechada por 10s propietarios del recurso. 

Para recabar la informacidn se elabor6 un cuestionario en el que se conternplan 
aspectos referentes a 10s mktodos de beneficio y tratarniento, cortas intermedias y 
actividades complementarias. Adicionalrnente, se compilb informacidn sobre las supcr- 
ficies arboladas que comprenden 10s aprovechamientos rnaderables. En una primera 
Ease del trabajo se identific6 a las distintas instituciones en donde se operan los 
aprovechamientos maderables de la regidn (Cuadro I), lo cual se logr6 a travEs de las 
Jefaturas del Programa Forestal de 10s diferentes estados incluidos en el Brea de estudio. 

CUADRO 1. INSTITUCIONES DONDE SE HEALlZAN AYROVECHAMIENTOS 
MAIIEKARLES EN LA REGION CENTRAL DE MEXICO. 

nidades de Ordenacidn San NicolBs Capuluaque y Zital- 

anismos Pcblicos Des- Protectora e Industrializadora de 

nidades de Adminstraci6n Atlacomulco-Jilotepec 

Tulancinco 
Cuernavaca 
Cd. SerdBn 

Delegaciones Regionales Tlatlauquitepec 
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DespuCs de identificar las instituciones, Cstas se agruparon de acuerdo con la forma 
de organizaci6n para la produccibn que presentaban, por considerarse que dado que 
han sido creadas en diferentes tpocas y objetivos, las actividades que componen sus 
planes de manejo y, en consecuencia el sistema silvicola, serian diferentes. Las categorias 
formadas fueron: Unidades Industriales de Explotaci6n Forestal, Unidades de Ordena- 
ci6n Forestal, Organismos Ptiblicos Descentralizados, Unidades de Adrninstraci6n 
Forestal y Delegaciones Regionales Forestales. Es necesario aclarar que las dos tiltimas 
no son propiamente formas de organizaci6n para la produccibn; sin embargo, constitu- 
yen una forma especial de trabajo por parte de 10s propietarios del recurso. 

Para captar la informaci6n se realizd en cada institucibn, una entrevista con el 
responsiible tCcnico de 10s aprovechamientos, un recorrido por las Areas bajo manejo 
con el fin de constatar la aplicaci6n de 10s tratamientos y una'revisi6n del estudio 
dason6mico de cada Area. La torna de informacibn se llev6 a cab0 entre febrero y 
diciembre de 1983. 

Para el analisis de las actividades que componen el sistema silvicola se hizo un 
concentrado, para cada una de las categorias, de las actividades que lo forrnan, indicando 
la superficie en que se realiza cada actividad. De tal manera,se obtuvo un aprovecha- 
miento tipo por cada categoria. TambiCn se elabor6 una tabla de doble entrada consi- 
derhndose por un Jado, las diferentes categorias de aprovechamiento y, por otro, Jas 
actividades que componen el sisterna silvicola (Cuadro 2). Finalmente y,con base en 10s 
estudios dason6micos se obtuvo el porcentaje de la superficie en que se realiza cada una 
de las actividades que componen el sistema silvicola. 

RESULTADOS 

En la regidn investigada operan dos Unidades Industriales de Explotaci6n Forestal, 
una Unidad de Ordenaci6n Forestal, un Organismo Publico Descentralizado, una 
Unidad de Administraci6n Forestal y nueve Delegaciones Regionales Forestales (Cua- 
dro I), las cuales manejan una superficie arbolada de 424,664 ha. 

Por lo que se refiere a1 establecimiento de la nueva masa, en el 98.9% de la superficie 
bajo aprovechamiento se obtiene en forma natural a travCs de semilla y sblo en el 1.1%, 
por medio de brotcs, esta tiltima alternativa se utiliza en masas puras de encino, en el 
noroeste dcl Estarlo dc Mexico. En la regi6n investigada se i~tilizan tres mCtoclos de 
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CUADRO 2. METODO DE BENEFICI(SY TRATAMIENTOS DE REGENERACION 
UTILIZADOS EN LOS APROVECHAMIENTOS MADERABLES DE LA 
REGION CENTBAL DE MEXICO*. 

Categoria 

MCtodo de Beneficio Tratamiento de Regeneraci6n 

Monte bajo Monte alto Matarrasa Arboles Cortas Se- 
padres lectivas 

Unidades Industriales 
de Explotaci6n Forestal 24.5 13.7 

Unidades de Ordena- 
ci6n Forestal 

Organismos P6blicos 
Descentralizados 

Unidades de Adminis- 
traci6n Forestal 

Delegaciones Regiona- 
les Forestales 

Total Regional 1.1. 98.9 0.03 18.17 71.0 

* Las cifras que componen el cuadro se refieren a1 porcentaje de la superficie total 
arbolada d~ la regi6n central de Mexico con aprovechamientos maderables en que se 
realiza cada actividad. 

regeneraci6n: cortas selectivas, hrboles padre y matarrasa. Sin embargo, su aplicaci6n 
no depende de las especies existentes o de las condiciones del terreno, sino del mttodo 
de manejo que se est6 utilitando. 

El tratamiento +is utilizado en la zona, es el de cortas selectivas abarcando el 71% 
de la superficie arbolada con estudio dason6mic0, que a su vez, se forma del55% de la 
superficie manejada por Unidades 1ndustriz.k~ y el total de la manejada por Unidades 
de Ordenacibn, Qrganismos Publicos Descentralizados y Unidades de Administraci6n 
Forestal asi como el 1% de la administrada por Delegaciones Regionales Forestales 
(Cuadro 2), este ultimo caso se aplica en la regi6n de Tlatlauquitepec, Puebla en predios 
de poca superficie en 10s que la aplicaci6n del tratamiento de drboles padre esimposible 
debido a lo reducido de 10s predios. 

La aplicaci6n de las cortas en este tratamiento se aplica principalmente a1 arbolado 
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de mayores dimensiones y valor, dejando de lado la distribuci6n diamktrica que deben 
tener 10s bosques de selecci6n (Figura 1). En el 13.1% de la superficie total, la cual es 
administrada por las Delegaciones Regionales Forestales se utiliza el tratamiento de 
regeneraci6n de hrboles padre (Cuadro 2). Las caracteristicas de aplicaci6n de estc 
tratamiento se han obtenido en forma empirica, debido a la carencia de investigaciones 
que ayuden a determinar las prescripciones indicadas para las especies y condiciones 
de la regi6n. 

Elpatr6n de control del tratamiento es el espaciamiento residualdelos hrboles padre, 
los que se dejan separados a una distancia similar a la altura media de la masa (Figura 
2). El proceso de aplicaci6n consiste en identificar 10s hrboles sanos y de mejores 
caracteristicas fenotipicas, 10s cuales son considerados como Brboles padre. Posterior- 
mente, se marca el rest0 del arbolado para su derribo. 

El metodo de regeneraci6n de matarrasa se aplica con estudio dason6mic0, irnica- 
mente en el 0.03% de la superficie bajo aprovechamiento y en la zona de Tlatlauquitcpec, 
Puebla en areas con vegetaci6n del tipo selva baja. Este ~ratamiento se complenienta 
conplantaciones de Piftusslrob~rs var. cltiapensis Mart. y Liqliida~ltarsp. que son especies 
de mayor valor comercial que las que componan la maka original. 

Figrra I .  Resr~ttado de la oplicaci6ti delas cortas 
selec~ivas eta 10s bosqttesdc /a Utiidad Itld~rsmrial 
dc. E.tplolaci6tr Forestal de Sun Rafael. 
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En el 10.8% de la superficie total con estudio dason6mic0, no se esta aplicando 
~ratamiento alguno, sino que las cortas se realizan con fines de saneamienlo clcbjdo a 
que estas masas estin bastante atacadas por plagas como es el caso de los dcscorteza- 
dores en pinos y defoliadores en oyamel. Esta superficie corresponde a1 44.1% dc la 
manejada por Unidades Industriales y es un caso que merece gran atencion, ya quc cstas 
areas arboladas soportan una gran presion demogrifica y constituyen una de las princi- 
pales fuentes de oxigeno de la ciudad dc MCxico dado que se encuentran e n  su frontcra 
SLIT. 

Conio park del sistenla silvicola, en el 80.5% de la superlicie total sc aplican corlas 
cle saueamienlo (Cuadro 3), las cuales se realizan al mismo tiempo q ~ ~ c  el ~ra~anlicnto 
de regcneraci6n, de La1 forma, que el marqueo sc enfoca por un laclo a 10s inclividuos dc 
dimcnsioncs comerciales y, por el otro, hacia 10s que estin plagados, cnrcrmos, mucrtos 
en pic o ma1 conforrnaclos. 

En el 18.17% dc la supcrlicie total, la cual es administrada por las Delcgaciones 
Regionales Forestalcs (Cuadro 3), se aplica una scric de aclarcos tendier~les a mejorar 
las caractcrislicas clel arbolado. En estas intervenciorlcs sc sigi~c un cri~crio clc corta librc 



CUADRO 3. CORTAS INTERMEDIAS Y TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS UTILIZADOS EN LOS APROVE- 
CHAMIENTOS MADERABLES DE LA REGION CENTRAL DE MEXICO*. 

I ~ortas intermedias1 Tratamientos cornplementarios I 
I 

Categorias 

t 

I Unidades Industriales de Explo- 24.5 
tacibn Forestal 

Unidades de Ordenacibn Fo- 1.1 
restal 

Organismos Pdblicos Descentra- 52.1 
lizados 

Unidades de Administracibn 2.8 
Forestal 

I Delegaciones Regionales Fo- 
restales 

* Las cifratj que componen el cuadro se refieren a1 porcentaje de la superficie total arbolada de la regibn central de Mkxico 
con aprovechamientos maderables en que se realiza cada actividad. 
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guihndose principalmente por la sobreposici6n de copas. La determinaci6n del ndmero 
de aclareos, se obtiene dividiendo el turno entre el ciclo de corta, restaindole el trata- 
miento de regeneracibn. La primera intervenci6n corresponde a1 preaclareo y a la corta 
de liberacibn, las restantes corresponden a 10s subsecuentes aclareos. 

Tratamientos complementaries 

La corta, en ocasiones, no es suficiente para crear las condiciones apropiadas para 
el establecimiento de la regeneraci6n (Hawley, 1972), raz6n por la cual es necesario 
realizar una serie de actividades que contribuyan a formar las condiciones requeridas 
para ese fin. Los restos de las cortas impiden a menudo, el establecimiento de la 
repoblacibn, ademhs de constituir un riesgo y un obstaiculo en el control de 10s incendios 
(Hawley, 1972). 

En la regidn central, cuando se habla de desperdicios de la corta, se hace referencia 
a1 follaje, corteza desprendida y a madera de copas y ramas de menos de 5 cm de 
dihmetro, debido a que el resto del material es comerciable, o bien, utilizado como leiia 
combustible por 10s campesinos de esas zonas. 

En el 44.1% de la superficie administrada por Unidades Industriales, 10s desperdicios 
de la corta se amontonan formando monticulos y prenditndoles fuego, con el fin de 
ayudar a1 control de intensas plagas y enfermedades que presentan esas masas. 

En el 13% de la superficie total, manejada por las Unidades de Adminstracibn y el 
49% rnanejada por las Delegaciones Regionales, se pica el desperdicio y se esparce en 
el Area de corta, mientras que en el 6.5% se pica el desperdicio y se forman monticulos. 

En el resto de la superficie bajo aprovechamiento, simplemente se deja el desperdicio 
en el kea  de corta. Esta actividad es realizada en el 55.9% de la superficie que manejan 
las Unidades Industriales y en el total de la superficie manejada por Unidades de 
Ordenaci6n y Organismos Descentralizados. 

El pastoreo intensive y 10s frecuentes incendios superficiales que se presentan en 10s 
macizos forestales de la zona analizada, son de 10s principales factores que impiden el 
establecimiento de la regeneracibn, razbn por la cual la proteccibn de las hreas de 
regeneracibn es un aspect0 muy importante de considerar en el diseiio del sistema 
silvicola. Debido a 10s pobres resultados obtenidos a1 tratar de controlar el problema 
por medio de plhticas con 10s dueiios del ganado, en la regi6n de Tulancingo, Hidalgo 
seinci6 el cercado de las hreas de regeneraci6n para impedir el acceso a1 ganado (Figura 
3). Esta medida actualmente se utiliza en el 10.5% de la superficie total bajo producci6n 
maderable,la cual es administrada por Delegaciones Regionales, las que lo establecen 
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como requisite para otorgar 10s permisos correspondientes a1 ejercicio de la siguiente 
anualidad. 

Una forma alterna de conseguir una nueva masa es a trav6s de plantaciones, las cuales 
pueden suplir a la regeneracidn natural o bien reforzada. Esta actividad se realiza en el 
13.73% del total de la superficie con estudio dasonbmico, la cual es administrada por 
Unidades Industriales y por Delegaciones Regionales (Cuadro 3). 

Las Unidades Industriales tuvieron durante el period0 1978-1982, un promedio de 
9.02 hrboles plantados por cada metro cdbico ejercido, cumpliendo asi el ordenamiento 
del articulo XIX del decreto constitutivo; sin embargo ), de acuerdo con la inspeccibn 
realizada por personal de la Direccibn General de Reforestacidn y Manejo de Suelos 
Forestales, la supervivencia de 10s irboles tres aiios despu6s de realizada la plantacibn 
no fue mayor a1 50% debido bhsicamente a sequias, incendios, especies inadecuadas y 
falta de protecci6n (Barbosa, 1984). 

En el caso de las Delegaciones Regionales, las plantaciones se efectuaron para 
obtener la regeneracibn en matarrasas aplicadas sobre selvas medianas, con la finalidad 
de hacer un mejoramiento de las especies. Hasta el momento de tomar la informacibn, 
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se habian efectuado durante dos ahos, plantaciones de Pi~tris strobris var, chiayetuis 
Mart. y Liqiiidatnbar sp. 

CONCLUSIONES 

1. Las prescripciones silvicolas son dadas de acuerdo con un patr6n generalizado, debido 
a1 desconocimiento de la biologia y a 10s patrones de crecimiento de las especies 
manejadas. 

2. El tratamiento de regeneraci6n de selecci6n es el que se aplica en la mayor supcrficie, 
sin embargo, Cste se ha limitado a cortas selectivas en 10s Arboles sobremaduros, 
olvidando la estructura residual de 10s bosque de selecci6n. 

3. ~1.cercado de las Areas de regeneracibn, es una medida que deberia considerarse 
obligatoria sobre todo en aquellos lugares con gran incidencia de pastoreo. 

-I. Es necesaria la implementaci6n de un programa silvicola que incluya el control de 
plagas. 
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BIOLOGIA DEL BARRENADOR DE SEMILLAS DE CONIFERAS 
Cydia miscitata Heinrich EN LA SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR, 

BAJA CALIFORNIA 

Blas Enrique DIAZ ORTIZ * 

RESUMEN 

El contenido del presente trabajo, es resultado de un estudio realizado sobre Cydia misciiaia Heinrick, 
insecto que se alimenta de las semillas de pino jeffreyi y pino p n d e r w n  la Sierra de San Pedro Msirtir. El 
objetivo de este estudio fue conocer 10s hhbitos de este insecto y estimar el grado de infestaci6n. El insecto 
presenta una generaci6n anual; el adulto se presenta de abril a mayo, el period0 larval es desarrollado de 
mayo hasta el mes de abril del aiio siguiente. Los daiios son ocasionados exclusivamente a semillas, siendo 
los mayores en las tres 6ltimas semanas de julio. El grado minimo de infestaci6n fue 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 s610 han contribuido con la 
aportaci6n de materias primas para construcci6n y como zonas de agostadero para 
ganado bovirib y ovino, sino que su funci6n 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 su 
notable importancia como habitat de fauna silvestre .y como Areas potenciales de 
recreadibn y esparcimiento para la pohlacibn. 

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

Dentro de 10s puntos bhsicos para que UP bosque se regenere en forma eficienle, es 
que la ptrdida de semillas sea minima. El factor bi6tico que mAs afecta 10s conos y 
semiUas de coniferas son 10s insectos. En el Area se han detectado 11 gtneros y 16 
especies de insectos con estos hhbitos, siendo Cydianriscitata Heinrich uno de ellos. Con 

* Ing. Agr. Investigador Red de EntomologiaCamp Experimental " Costa de Ensenada" CIFAP-Baja 
California. INIFAP. 
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basc en la importancia que tienen 10s bosques para el desarrollo regional y a la falta de 
regeneraci6n en la mayor parte de 10s rodales de pino jeffreyi y pino ponderosa, se 
consider6 dc importancia realizar este estudio tendiente a1 conocimiento biol6gico de 
cslc insecto. 

REVISION DE LITERATURA 

Pcrsonal del antiguo Instituto Nacional de lnvestigaciones Forestales, actualrnente 
intcgrado a1 Instituto Nacional de Investigaciones ForcstaleS y Agropecuarias, al llevar 
a cfecto trabajos sobre plantaciones forestiilcs en la Sierra cie San Pedro Marlir, 
cncontraron clue una cantidad considera\,lc de conos colectados de Pitllrs jeflreyi y P. 
~~ondelascr estaban infestados por insectos. Los insectos son 10s agentes bibticos que m6s 
afcctan 10s conos y semillas de coniferas, su influencia abarca desde el desarrollo de 
ycmas florales hasta la formacibn de semillas. 

En el cxtranjcro sc han realizado estutlios sobre Cydia tttiscitata Heinrich, entre 10s 
quc dcslacan 10s trabajos dc Keen (1958), qi~ien menciona que entre 10s insectos que se 
alimkntan dc conos y semillas en la costa occidental de 10s Estados Unidos se encuentra 
el gtnero Cyclia. Furniss y Carolin (1977), reportan a Cydia 17liscitata atacando conos de 
Piillis ponderosa y P. jefireyi en el estado de California, haciendo referencia a que st1 
rnorfologia y habitos son sirnilares a 10s de C. yiperanu. 

Hedlin et al. (1980), citan a las especies de Cydia presentes en Norteamtrica y hacen 
una description general de su rnorfologia y hGbitos, considerando que C. niiscitafa ataca 
solamente conos de Pirr~ispot~derosn. Con respecto a evaluaci6n de daiios causados por 
este gknero, en Mexico, Arceo y Cibrihn en 1980, a1 evaluar pCrdidas de conos y semillas 
cn Pitllis tnotlrez~it~~ae,  encontraron qilc Cjldia destruyb el 1.95% de las semillas produ- 
cidas. 

MATERIALES Y METODOS 

Area de cshidio. 

La zona dc estudio estuvo localizada en cl 6rea arbolada de coniferas de la Sierra de  
San Pedro Mhrtir, In cual se encuentra a 140 km al sur de Ensenada por la carretera 
transpeninsular y 100 km a1 esle por u n  camino de terraceria, localizada entre 10s 
paralelos 30" 44' a 31Q 10'clc Intitud norlc y 10s meridianos 115a 113'a llSQ 49'de longitud 
ocste, y con una al~itud clc 2,200 a 2,S00 rn. Ubicada en la Dclegaci6n de San Telmo, 
~nunicipio tle Enscnatla, csrado dc Raja California (Figura 1). 
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Figura 1. Localizaci6n 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 y verano, 
de 10s cuales el primer0 es el de mayor precipitaci6n. Las lluvias de invierno se 
distribuyen de actubre a mayo con una media mensual de 67.9 mm, este period0 de lluvias 
es el mhs 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 captaci6n 
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 Mhrtir 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 sernejan islotes. 

Los suelos son de origen in-sin1 y coluvial, aluvial. Su profundidad es sornera, la cual 
alcanza su mzkima a 10s 60 cm en 10s valles, aunque en laderas se nota ausencia total. La 
textura en 10s valles es areno-migajonosa, rnientras que en 10s lomerios y terrenos 
escarpados es arena gruesa de color cafe-o%scuro, cafe-claro y blanca. El pH varia de 
6.8 en lomerios y terrenos escarpados a 7.6 en 10s valles. La estructura es granular y el 
contenido de materia orghnica menor a1 1% con bajo contenido en nitrbgeno y potasio. 
La erosi6n segiin la clasificaci6n de la FA0 es de 10s t i p s  Am, B y B/C (SARH). 

Las especies arb6reas que prosperan en la zona son: Pirrlrspo~rderosa, P. jeflreyi, P. 
corttorta, P. lat~tbertiamla, P. quadrifolia, Abies concolor, Libocednls decurrens, Poplrlus 
trentnloides y Qlierclis sp. El sotobosque esth formado por zacates, hierbas y arbustos, 
siendo 10s mhs comunes Alfilerillo (Erodilim cic~itarirlm), TrCbol (Medicago alba), 
Mateado (M~ihlenbergia minrrtissimna); Zacate aparejo (Piptoclraetizmt bintbnarrhlni), 
Cola de zorra (Bronzus ciliahts), Maderita (Eriogonurn en~ollgahln1 y E. parislt ii), Vara 
prieta (Ademiosfoma fasciculahtm), Chamizo colorado (Aderiosfoma sparcifoliunt) y 
Manzanita (Arcfosfaphylos glauca y A. pungerts) (Wiggins, 1980 y SARH). 

Tecnicas de camnpe. 

Con base en caracteristicas de configuraci6n del terreno, altitud y asociaci6n de 10s 
hospederos del insecto con otras especies de coniferas, fueron seleccionados sez'sitios 
de muestreo con el propbsito de saber si existia variaci6n en 10s per;odos de tiempo 
requeridos para cada una de las fases de desarrollo del insecto, asi como para evaluar 
el grade de infestacibn (Cuadro 1). 
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CUADRO 1. SITIOS SELECCIONADOS PARA EL ESTUDIO DEL BARRENADOR 
DE SEMILLAS Cydia miscitata Heinrich EN LA SIERRA DE SAN PEDRO 
MARTIR. B.C. 

En cada sitio se seleccionaron 10 firbole's, de 10s cuales se tomaron dos conos por 
Brbol, 10s cuales se examinaron para determinaci6n del ciclo de vida, tipo de daiio, 
nhrnero de semillas atacadas, niimero de larvas por cono e insectos asociados. Asi 
tambiCn fueron colectados e introducidos en jaulas entomolbgicas de 30 x 30 cm conos 
recitn infestados y conos del ciclo anterior; algunos de Cstos fueron abiertos durante el 
desarrollo del ciclo para la observaci6n de habitos y otros se dejaron intactos para 
exarninar el desplazamiento total del insect0 dentro de ellos. Para la estimacibn de 
daiios, en,cada uno de 10s hrbdes de cada sitio fueron etiquetados a1 azar 10 conos por 
Brbol, haciendo un total de 100 conos por sitio; la evaluacibnse realiz6 durante dos aiios, 
a1 cab0 de 10s cuales se analizaron 1,200 conos. 

SIT10 

Observatorio 

Vallecitos 

La Grulla A 

La Grulla B 

La Grulla C 

La Encantada 

ALTITUD 

2,800 

2,500 

2,450 

2,400 

2,300 

2,600 

CONFIGURACION 
DEL TERRENO 

Ladera 

Valle 

Ladera 

Valle 

Ladera 

Ladera 

ASOCIACION 
VEGETAL 

P. ponderosa 
P. Jeffreyi 
Abies concolor 

P. jeffreyi 
P. pon derosa 
P. co11to1ta 

P. porrderosa 

P. jeffreyi 

P. jeffreyi 
P. ponderosa 

P. jeffreyi 
P. ponderosa 
P. lambertian a 
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T dcnicas de laboratorio,. 

Para el estudio de la fase de oviposici6n, 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 evit6 golpear o 
tallar 10s conos directamente en el 6rbol. 

RESULTADOS 

Especies Atacadas y Grado de Daiios. 

Los hospederos de Cydia miscitata fueron Pinus jeffieyi y P. ponderosa. Los porcen- 
tajes de conos atacados fueron un minimo de 52% y mAxho de 93%, con una media de 
67%. Las infestaciones m8s 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 concolor y 
Pinus lanzbertiana (Figura 2) .  

w 
LA QRULLA OBSERWTORIO LA QRULLA LA ENCANTADA VALLECITOS LA ORULL 

B A C 

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



Biologia del barrenador de semillas de coniferas 3-1 

Adulto. 

Es una palomilla de colorgris obscuro, el primer par de alas presenta tres bandas de 
color plateado, con mhrgenes costales de color obscuro y en 10s extremos de cada ala 
una ljnea 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 mhs claro que 10s de las alas frontales. Su 
longitud es de 13 mm aparoximhdamente, con una expansi6n alar de 18 mm y con antenas 
filiformes (Figura 3). 

Huevecillo. 

Iniqialmente 10s huevecillos son de color amarillo y se tornan gradualmente a blanco 
opaco, son ligeramente aplanados y con un tamaiio de 0.8 mm, aproximddamente. 

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 caf6 claro. 
Presentan tres pares de patas torhcicas con uiias biiurcadas de color negro, cinco pares 
de pseudopatas ubicadas en el tercer, cuarto, quinto, sexto y d6cimo segmentos abdo- 
minales; estas falsas patas presentan crochetes uniordinales de color anaranjado en 
forma de ciraulo, con excepcibn del par del dtcimo segmento el cu6l tiene solo medio 
clrculo de crochetes. Espirhculos en el primer segmento torhcico y en 10s segmentos 
abdominales del primer0 a1 octavo. Cuando alcanzan su maxim0 desarrollo miden de 11 
a 14 mm de longitud. 

Pupa. 

La pupa mide de 11 a 12 mm de longitud y 3 mm de dihmetro aproximddamente; su 
color inicial es amaFillo claro y cambia gradualmente a cafk claro, caf6 obscuro y a casi 
negro cuando la emergencia del adulto esth proxima (Figura 3). 

Hdbitos y Daiios. 

Los adultos empiezan a emerger desde 10s primeros dias del mes de abril hasta la 
primera semana del mes de junio. La emergencia ocurre primeramente en la zona de 
planicies y posteriormente en las laderas donde 10s individuos se encuentran menos 
expuestos a1 sol. La oviposici6n se efectiia la idtima semana del mes de abril y se extiende 
hasta la segunda semana del mes de junio, 10s huevecillos son puestos en las escamas del 



Figura 3. Adulto y Pupa de Cydia miscitata. 
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peciolo que sostiene el con0 y en las escama.s del mismo cono. El periodo de incubaci6n 
es de aproximidamente 23 dias, per0 se reduce a un lapso que varia de 14 a 18 para 10s 
huevecillos puestos en 10s dltimos dfas de mayo y durante junio. 

La emergencia de las larvas se inicia durante la segunda mitad de mayo, las pequeiias 
larvas avanzan por lo general hasta la mitad del con0 e ingresan en CI realizando una 
pequeiia perforaci6n entre las escamas en direccibn a1 centro del cono; al alcanzar la 
base de las semillas, las perforan y se introducen en ellas para consumir tanto el embri6n 
como 10s tejidos endospCrmidos. Los conos no presentan evidencias externas de ataque, 
pero a1 abrirse se pueden apreciar tanto a 10s pequeiios dafios como a1 inseelo. La 
destrucci6n de semillas se efectda por partes, el insecto consume las dos primeras 
semillas de cada escama y se dirige a otros siguiendo un curso elipsoidal. Cada larva 
consume de ocho a nueve semillas. Las semillas atacadas;cuando son abandonadas por 
el insocto qiiedan rellenas de excrement0 y con perforaciones y regularmenle no se 
desprenden del cono durante la dispcrsi6n. Cuando inicia la maduraci6n de 10s conos, 
las larvas del cuarto y quinto estadio realizan una galeria en el axis y permaneccn ahi 
hasta la primavera siguiente, o bien, pueden mantenerse en ese lugar por varios afios en 
estado latente (Figura 4). Por lo general, el niimero de larvas por con0 varia de 1 a 11, 
con un promedio de tres a cuatro larvas. 

La pupaci6n se lleva a cab0 en el tiinel preelaborado por la larva, esta galeria empieza 
desde la dltima semilla atacada y se dirige hacia el interior del axis, el grosor del tilnel 
corresponde a1 diiimetro de la larva. En el orificio de comunicacibn con el exterior existe 
una pequexia malla de seda de color blanco que obstruye la entrada del tiinel y protege 
a las larvas de posibles depredadores ylo parisitos. El periodo de pupa se inicia en el 
mes de abril y termina en mayo, comprende un lapso de 25 a 30 dias; este periodo es mis 
corto para las planicics y miis iargo para las laderas (Figura 5). 

Los parisitos que se encontraron asociados con Cydia ntiscitata en la Sierra de San 
Pedro Mirtir fueron Aparztdles sp y Plzarterotoma sp. En el estado de California se le ha 
encontrado asociado con Amblymenis verditer, Apanteles laspeyresiae, Callieplzialles 
cornslockii, Cartzpoglev laspeyrsiae, Hyssopus evetriae) Phanerotorlta etytllrocephala, P. 
laspeyresiae, Por~~ertia'americana y Zacaloclora milleri. 

CONCLUSIONES 

1. El insccto barrcnador dc semillas de Pirlrrs jeffiyi y Pi~ursyor~derosa se ha idkntificado 
como Cjdia rlziscilatu Heinrich. 

2. Las pkrdidas de semillas ocasionadas por este insecto son considerables, pues se 
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Figura 4. Apreciaci6n de galerias realitadas por larvas en axis, lugar donde pupan. 
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Figura 5. Ciclo bidlogico de Cydia rniscitata Heinrich en la Sierra de San Pedro Martir. 

encontr6 un porcentaje minimo de conos atacados de 52% y un promedio de tres a 
cuatro larvas por cono, consumiendo cada una de tstas de ocho a nueve semillas. 

3. El insecto presenta una generaci6n anual; tomando en cuenta su ciclo de vida y h6bitos, 
se podrian ensayar mCtodos de control durante el otoiio-invierno y durante la 
oviposici6n. En el primero, es cuando las larvas se,cncuentran dentro de 10s conos 
cdidos, en esta etapa se podrian practicar fuegos controlados o la recolecci6n e 
incineraci6n de conos, elirninando de esta manera larvas gue se encontraran dentro 
de ellos. En la segunda,'en la fase de huevecillo, que es cuendo el insecto se encuentra 
mas expuesto, se pueden hacer pruebas de control biolbgico con el parasito nicho- 
gratnnza sp, p m  conocer la efectividad de este insecto sobre 10s huevecillos de Cydia 
17 tiscitata. 
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INSECTOS QUE AFECTAN CONOS Y SEMILLAS EN LA SIERRA DE 
SAN PEDRO MARTIR, BAJA CALIFORNIA. 

Blas Enrique DIAZ ORTIZ " 

RESUMEN 

Los conos y semillas de las coniferas que prosperan en la Sierra de San Pedro Mdrtir fueron muestreados 
para la deteccidn e identificaci6n de los insectos que los atacan, hacikndose tambitn observaciones sobre sus 
hibitos dafios ocasionados. Se establecieron sitkxs de muestreo para cada conifera y se hicieron revisiones 
peri6dicas. Se encontraron 11 gkneros y 16 especies de insectos, destacando C o m p h r h o ~ ~ ~  lambenianae, C. 
mortophyllae, E a m y i a  abiemm, Cydia miscifara, C. injecfiva, Diotycm'a abieriovorella y Argyresfhia libocedre- 
lla,los cuales causan pdrdidas considerables de semilla. 

INTRODUCCION 

Las Areas cubiertas de bosque en Baja California son escasas, la Sierra de San Pedro 
MArtir es una de estas Areas arboladas, donde se encuentran varias especies de coniferas 
como Pinus jmeyi, P. pondemsa, P. contorts, P. lambettiana, P. qzi&fo/ia, P. monophylla, 
P. cembroi&s, Abies concolor, Libocedtus decurrens, Pop~illcs termuloides y Quemirs sp. 

Algunos de 10s principales problemas que afronta esta Area, es el de bajo porcentaje 
de regeneracibn natural que presentan las especies de coniferas. A1 parecer ilno de 10s 
principales factores que influyen en forma negativa en la producci6n de semillas, son 10s 
insectos. 

La importancia de estas zonas para la regi6n es relevante, debido a que son las finicas 
del estado donde se capta agua, misma que es utilizada para abastecer a 10s centros de 
poblaci6n y a 10s valles agricolas de la costa del Pacifico de la entidad. 

Fundamentados en lo anterior, se inici6 el presente estudio con el objeto de conocer 
10s insectos que afectan conos y semillas en esta sierra y estimar 10s daiios ocasionados 
por cada una de las especies encontradas, para en caso de que las perdidas Sean de 
consideraci6n, realizar estudios especificos sobre ciclos biol6gicos y mktodos de com- 

* Ing. Agr. Investigador de la Red Entornologla Carnpo Experimental "Costa de Ensenada" CIFAP-Baja 
California. INIFAP. 
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bate para reducir 10s niveles de infestaci6n, con lo que el bosque estari con mayores 
probabidades de regenerarse y preservarse. 

kEVlSION DE LITERATURA 

El conocimiento sobre insectos de inter& forestal en el estado de Baja California es 
escaso. A1 realizar la revisi6n bibliogrfl~ca, lo encontrado para la regi6n fue un trabajo 
realizado por Becerra et al. en el que se menciona la presencia de barrenadores y 
descortezadores como Ips cribricollis, Xyleborus sp. y Gnathotricus sp., per0 no se cita 
nin@n insect0 que ataque conos y semillas. 

En otras regiones del pais se han realizado diversos estudios, asf Miller en 1966, 
mencion6 a Cydia nigra como destructor de semillas de Pinus ayacahuite en Tlaxco, 
Tlaxcala. 

Cibrih (1975), en colectas realizadas en localidades cercanas a la Sierra Nevada, cit6 
a Conophthoms lambertianae atacando conos dePinus hmegii ,  P. mdis, P. montenlmae 
y P. leyophylla, asi tambiCn report6 a Diovctia abietella barrenando conos de Pinus 
montezumae, P. mdis y P. pseudostrobus. 

En estudios realizados en el extranjero, Keen en 1958, mencion6 a 10s gCneros Cydia, 
Eucosma, Conophtom, Chrisophana, Megastigmus y Curculio, aliienthndose de 'las 
semillas de coniferas y encinos en el oeste de 10s Estados Unidos. Este estudio es 
importante ya que incluye a1 estado de California, cuyas areas forestales se encuentran 
en el mismo sistema montaiioso que la Sierra de San Pedro Mirtir, por lo que es probable 
que 10s gCneros citados tambitn esten presentes en ella. 

Hedlinet al. (1980), hicieron menci6n de 10s insectos que afectan conos y semillas en 
NorteamCrica, citando entre otros .a gCneros como Barbara, Cydia, Conophthonis, 
Diorycbia e Hylemia. 

MATERIALES Y METODOS 

Area de estudio. 

La zona de estudio se estableci6 en el Brea de bosque de coniferas de la S i e r ~ &  San 
Pedro Mirtir, localizada a 140 km a1 sur de Ensenada por la carretera transpeninsular 
y 100 kni a1 este por un camino de terraceria. Politicamente pertenece a la delegaci6n 
de San Telmo, municipio de Ensenada, estado de Baja California (Figura 1). Sus 
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Figura 1. Localizacidn de la Sierra de San Pedro Mdrtir, B.C. 
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coorden~das son aproxirnadamente, 30Q 44' a 31Q 10' de latitud norte y 115* 13' a 115Q 
49' de longitud oeste y con una altitud de 2,200 a 2,800 msnm. 

El clima enla zona es templado h h e d o ,  con periodos de lluvias de invierno y verano, 
siendo el prirnero el de mayor precipitacibn. El c l i a  es tipo Cs (b') (e), s e a n  Koepen 
rnodificado por Garcia (1973). 

La topografia en la parte alta es muy escarpada, existiendo algunos valles conocidos 
como La Grulla, La Encantada y Vallecitos, en tstos, 10s suelos alcanzan 10s 60 cm de 
profundidad, mientras que en las laderas prhcticamente no existe. La textura es areno- 
rnigajonosa y arena gruesa en valles y lomerios resgectivamente; de estructura granular 
y con bajo contenido de materia orgdnica (SARH, 1982). 

Las especies arb6reas que existen son Pinusponderosa, P. jeffreyi, P. lamberliana, P. 
cotttorta, Abies concolor, Libocednls decuvens y Populus tremuloides en las partes altas; 
mientras que en las faldas de la sierra prosperan P. quadrifolia, P. cembroides, P. 
monophyla y Quercus sp. El sotobosque estd formado por zacates, hierbas y arbustos 
(Wiggins, 1980 y SARH, 1983). 

Tkcnicas de Campo. 

Debido a que en el Area de estudio; las especies arb6reas que interesan estdn 
agrupadas y distribuidas en forma delirnitada, con excepci6n de Pinus jeffreyi y P. 
porrderosa, 10s cuales se encuentran entremezclados; el muestreo para la detencibn de 
insectos y estimacibn de daiios se realiz6 en 10s lugares especificos donde cada especie 
prospera (Cuadro 1). Se tornaron en estos lugares dos sitios para cada especie y en cada 
uno de estos se eligieron a1 azar 10 hrboles, 10s cuales se marcaron con placas en n~mero  
progresivo de l l  a1 10. En cada uno de estos sitios fueron etiquetados aleatoriarnenle 20 
conos por kbol antes de que se iniciara el crecimiento del segundo aiio. Cabe sefialar 
que el nurnero de conos no fue constante debido a la variacibn en la produccibn anual 
de cada especie. En el calo de Libocedrus decurrens, dado que la fructificacibn es en 
racimos, el ndmero de semillas revisadas h e  de 250 por drbol. 

La revisidn de 10s sitios durante la prirnavera y verano se hizo con intervalos de 20 a 
30 dias y durante el otoiio cada dos rneses. En 10s conos etiquetados se evaluaron daiios 
externos, internos, grado y tipo de 10s mismos, 10s insectos causantes del daiio, Ease del 
desarrollo biolbgico del insecto y la estimacibn de conos atacados. 

Basados en 10s datos observados en 10s conos etiquetados, se tomaron de.Arboles 
adyacentes conos con estas caracteristicas para verificar el tipo de daiio por con0 y la 
fase de desarrollo del insecto. Asi tambikn dado el comportamiento observado, de 10s 
insectos encontrados, fueron examinados conillos y rneristernos. 
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CUADRO 1. SITIOS PARA LA DETECCI~N DE INSECTOS Y ESTIMACI~N DE 
CONOS ATACADOS EN LA SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR, B.C. 

Especie Vegetal Lugar 

Abies concolor - Alrededores del Observatorio Astronb- 
mico Nacional 

- La Encantada 

Pintrs conlor.ta - Vallecitos 
- Bajio de la Vieja 

Pinris ponderosa y Pirzzis jeflreyi - Alrededores Observatorio Astron6mi 
co Nacional. 

- La Corona 

Pinus qziadrifolia - Entrada a1 Parque National. 
- Alrededores Rancho Mike. 

Pinus larnbertiana - La Encantada 
- La Corona. 

Pinus monophylla - Alrededores Rancho Mike. 

Pinus cembroides - Alrededores Rancho Mike. 

Libocedms decutrens - Entrada a1 Parque Nacional 
- La Grulla. 

RESULTADOS 

Se registraron 11 gkneros y 16 especies de insectos atacando conos y semillas en la 
Sierra de San Pedro MArtir (Cuadro 2), 10s cuales se citan a continuacibn, mencionando 
su descripcibn, hhbitos y daiios. 
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CUADRO 2. INSECTOS QUE AFECTAN LA PRODUCCI~N DE CONOS Y SEMI- 
LLAS EN LA SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR, B.C. 

Semillas,EscamasyMenstemos. 

Conoplitliotus r~tottopliyllae Pirtus monopltylla Semillas,EscamasyMeristemos. 

Pitzus qiradrifolia S d k  Escamas yMeristemos. 

Piniis canbroides S e m i k  Escamas y Meristemos 

Diotytria abietivorella P. Jejfreyi, P. Pottderosa, Semillas y Escamas. 
P. con to rta, P. qiradrifolia, 

, P. lambertiana, 
Abies cot1 color 

Diorjctia albovittella Pitius qiradrifolia Semillas y Escamas. 

Laspeyresia rtiiscitata P. jeffreyi, P. ponderosa Semillas 

Laspeyresia ittjectiva P. jeffreyi, P. ponderosa Semillas 

Eucostna ponderosa P. jeffreyi, P. ponderosa Semillas y Escamas. 

Eircosnia rescissonana P. quadrifolia, P. contorta Semillas y Escamas 

Abies concolor Semillas y Escamas 

Barbara colfaxiana Abies concolor Semillas y Escamas 

Rltyacionia fn~strana Pinus contorta Semillas y Escamas 

Clioristoneura subretiniana Pinus contorta Semillas y Escamas. 

Argyresthia libocedrella Libocedrus decurrens 

Megustigmus albifrotis P. jeffreyi, P. ponderosa Semillas 

Megastigtznis pittiis Abies concolor 

Abies concolor Semillas y Escamas. 

Leptogloss~rs occidentalis P. Jeffreyi, P. ponderosa, Semillas. 
P. cottlorta, Libocednis de- 
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Cortoplzthon~s lamberriartae Hopkins (Coloptera: Scolytidae) 

Hospedero: Pirtlrs lantberliarla. 

Descripci6n: El adulto es de color negro brillante (Figura 2), con un tamaiio que varia 
de 2 a 3 mm de longitud, de forma cilindrica, con flecos erectos interestriales en forma 
lineal en 10s klitros, Cstos en su parte terminal presentan un declive leve. La larva es de 
color blanco y en forma de C, con una longitud de 3 a 4 mm. La pupa es similar al adulto 
en tamaiio, de color blanco a1 iniciar este estado y cambia en forrna gradual a caf6 y 
negro. Los huevecillos son de forma ovoide de color blanco, con un tamaiio de 0.6 mm 
de longitud. 

Hfibitos: El insecto presenta una generacibn anual. Durante la primavera, un poco 
despub de que se inicia la elongaci6n de 10s conos en el segundo aiio de desarrollo, 10s 
adultos salen de 10s lugares de hibernacibn y penetran a estos conos por la base, 
evidenciandose el ataque por un grumo de resina que se forma en esta parte (Figura 3); 
a continuacibn, construyen una galeria proyectada a lo largo del axis, en la cual ovipositan 
a medida que avanzan; 10s huevecillos son puestos en nichos, al emerger las larvas se 

Figura 2. Adulto de Conophthorus lamberiianae 
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Figura 3. Conos de Pinus lambertiana con grurnos de resina en su base, evidencia tipica del ataque de- 
Conophtborus. 

alimentan del interior del cono, principalmente de las semillas (Figura 4). Cuando el 
ataque es a conos demasiado pequeiios, el insecto no ovisposita dentro de ellos y por lo 
general son abortados. La pupaci6n se realiza dentro de 10s conos infestados durante 
10s meses de junio y julio y la emergencia de 10s adultos ocurre en agosto. Estos nuevos 
adultos regularmente permanecen dentro de 10s conos donde pasan el otoiio e invierno, 
per0 algunos salen y atacan conillos y meristemos dentro de 10s cuales soportan las 
temperaturas bajas. 

En conclusi6n, el insecto ataca y destruye conos de diferentes grados de'desarrollo 
asi como meristemos. El nivel de infestaci6n es variable de un aiio con respecto a otro. 
En conos de segundo aiio se encontr6 un grado de ataque del64.73%. 

Cot~oplithonis nionophyllae Hopkitls (Coleopfera: Scol'idae) 

Hospedero: Pinus mot~opltylla. 

Descripci6n: Este insecto es muy similar a C. lambertianae, pero con un tamaiio menor; 
el adulto mide 2 mm (Figura 5) y la larva 3 mm, aproximadamente. 
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Figum 4. Cono muerto de P. lambetfiana donde se observa la galerfa realizada por ol addto de 
Conophthorus lambettianae. 

HAbitos: Presenta una generacidn anual. Durante el mes de abril 10s adultos emergen 
en conos muertos, de conillos y de meristemos y atacan conos de segundo aho de 
desarrollo, penetran por la b k e  y construyen unas galerias donde deposistan una gran 
cantidad de huevecillos, las larvas a1 emerger se aliientan tanto de semillas como de 
escamas (Figura 6). Los conos atacados son Mcilmente distinguidos por el grumo de 
resina que se forma en el punto de ingreso del adu1to.y por la coloraci6n cafe que 
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adquieren. La pupaci6n se realiza dentro de 10s conos y 10s adultos emergen desde 10s 
idtitnos dias del rnes de junio hasta julio. Por lo general, la mayor parte de 10s adultos 
salen de 10s conos y atacan conillos y meristemos donde hibernan (Figura 7) y una 
proprcibn baja permanece dentro de 10s conos muertos. El grado de ataque de un aiio 
con respecto a otro es muy similar; se encontrb un 74.09% de conos de segundo aiio 
atacados, estos conos desputs del ataque permanecen en el hrbol por uno o dos aiios 
(Figura 8), rnientras que 10s conillos cuando son afectados en sus prirneras fases de 
desarrollo son abortados. 

Co~~oplzdzonis sp (Coleoptera: Scolytidae). 

Hospederos: Pi~tlrs ceinbroides, P. qz~adrifolia. 

Descripcibn: El adulto es de color cafe obscuro brillante, con un tamaiio de 2 mm de 
longitud, aproximadamente (Figura 9). La larva mide de 3 a 3.5 mm y es de color cafe 
rojizo. La pupa es de color obscuro, a1 final de esta fase rnide alrededor de 3 mm. 

Hhbitos: El ciclo y daiios ocasionados por este insect0 son sirnilares a 10s causados por 

Figura 7. Conillos y mmlllas muertas de Pinus monophylla efecto delataque deadultos de Conaphthorus 
monophyllae. 
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C. nzotzoplz~~llac~, es decir, afecta a 10s conos en todas las etapas de desarrollo asi como 
a meristemos. Los conos atacados en sus primeras fases de desarrollo son abortados y 
10s conos desarrollados permanecen en el Arbol (Figura 10 y 11). 

La infestacidn de meristemos es frecuentemente observable en Pitzlis colzbroide.~, 
mientras que en P. qriadrifolia el insect0 hiberna preferentemente dentro de 10s conos 
afectados. 

Dio~ycttia abiefivorella (GrotC) (Lepidoptera: Pyralidae) 

Hospederos: Pirzris quadrifolia, P. cotiforla, P. lat~zbettiatta, P. jeffreyi, P. potzderosa y 
Abies concolor. 

Descripci6n: La palomilla posee alas frontales angostas, con una gama dc colorcs 
gris-obscuro y blanco-grisAceo, con bandas irregulares de color obscuro no muy bien 
delimitadas con flecos de color gris claro delimitados con el horde del ala por una linea 
obscura. El segundo par, de alas son de color blanco cenizo uniforme, con bordes 
obscuros y con llecos de color claro (Figura 12). La larva cuando alcanza su maximo 

Figura 10. Cono de Pinus q~iadrilolia con un grumo de resina en su base, producido por el ataque de 
Conophthorus sp. 



Ffgura 12. Ejemplar adulto de Diotyctria abietivorefla. 
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desarrollo mide de 18 a 20 mm de longtud, su coloraci6n varia de acuerdo con su 
desarrollo. En el primer estadio es de co~br Ambar ligero y cuando alcanza su madurez 
se torna a cafC-hmbar, con una linea medio dorsal de color obscuro y un par de lineas 
sibdorsales; presenta escudo protorhcico y la chpsula cefAlica es de color Ambar intenso 
(Figura 13). La pupa alcanza una longitud que varia de 10 a 12 rnm y es de color cafe 
rojizo (Figura 14). Los huevecillos miden de 0.65 a 1 mm, de forma ovalada de acuerdo 
con Hedlin er a/. en 1981. 

Hhbitos: Durante 10s meses de julio, agosto y parte de septiembre, cierto porcentaje de 
lawas pupan dentro de capullos sobre el suelo y otro porcentaje dentro de 10s conos 
infestados. Los adultos emergen en el mismo verano y ovipositan: Asi en forrna de 
huevecillos, sobreviven el otoiio e invierno principalmente en Pi~tzrs corttorta y P. quadti- 
folia. 

Otraslarvas pasan el invierno dentro de 10s capullos y la pupaci6n se efectda en rnarzo 
y abril, 10s adultos emergen durante la primer quincena de mayo, ovispositan y la eclosibn 
se realiza en forma rapida debido a las altas temperaturas. La larva se alimenta desde 
la dltima semana del mes de mayo hasta 10s primeros dias del mes de septiembre, Csto 

Figura 13. Cono de P. qiiadrifolia en el cual se observa larva de 0. abielivorella. 



Rev. Ciencia Forestal Nlirn. 63 Vol. 13 Enero-Junio 1988 

Figura 14. Cono de P. contoria ell el cual se aprecia la pupa de 0. abietivorella adherida a este. 

se obscrvo en Pirtris jeflreyi, P. pond.erosa, P. lar~rbertiana y Abies cotrcolor. 

Las lGvas ataca? principalmente conos de segundo aiio de desarrolo, consumiendo 
escamas y semillas. El ataque es ficilmente distinguible, pues 10s puntos de entrada estrin 
cubiertos por excrement0 de color cafe en forma de granulado (Figura 15). TambiCn 
afectas meristemos, principalmente Pirtlis qriadrifolia y P. lantbediana (Figura 16). El 
ataque de este insect0 es parcial, pero afecta una parte considerable del con0 (Figura 
17). 

Diorycfria albovirella (Hulst) (Lepidoptera: Pyralidae) 

Hospedero: Pirrus quadr$olia. 

Descripci6n. El adulto presenta las alas frontales angostas con una combinaci6n de color 
gris metilico con otro de color blanq0,-humo y lineas obscuras; el segilndo par de alas cs 
de color blanco uniforme con bordes ligeramente obscuros; su longitud es de 2.5 mm, 
aproximadamente (Figura 18). La larva es de color imbar, cuando alcanza su madurez 
mide aproximadamente 19 mm, con escudo protoricicoq cabeza cafC. La pupa es de 
color cafe rojizo cuando la palomilla esth a punto de emerger. 
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Figura 15. Conos de P. larnbertiana donde se 
observa excrement0 color cafe en su superficie, 
evidencia del alaque de D. abietivorella. 

Figura 16. Rarnilla de P, quadrifolia 
elirninada en su porcidn .superior 
por larvas de D. abietivorella. 
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Figure 17. Conos de Pinus jeffreyi, mostrando el efecto del ataque de D, abietivorella. 
A .  

G w 
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HAbitos: El estado larval es observado durante 10s meses de abril a julio, la evidencia de 
ataque es un sangrado profuso de resina, asi como excremento de color cafe amarillento 
adherido a la superficie del cono. El estado de pupa se puede ver durante la segunda 
quincena de j u l i v  agosto, 10s adultos emergen aproximadamente entre 15 a 22 dias y 
a1 parecer pasan el otofio e invierno en forma de huevecillo. 

El ataque lo realizan tanto a escamas como a semillas, Cstas a1 ser abandonadas 
quedan rellenas de excremento (Figura 19), por lo general 10s conos atacados no abren 
durante la dispersibn y permanecen en el Arb01 por espacio de dos a tres rneses desputs 
de la caida de 10s conos no afectados. 

Cydia miscitata Heinrich (Lepidoptera: Olethreutidae) 

Hospederos: Pinus jeffreyi y P. ponderosa. 

Descripcibn: El adulto es una palomilla de color gris obscuro, en las alas frontales 
presenta tres bandas de color plateado yen 10s extremos de cada ala posee una linea de 
cinco a siete puntos de color blanco. El segundo par de alas es de color gris tenue 



Rev. Ciencia Forestal Nlim. 63 Vol. 13 Enero-Junio 1988 

uniforme y con flecos de color claro, su tarnafio es de 13 mm, aproximadamente. La larva 
cuando alcanza su mhimo desarrollo mide de 11 a 14 mm y son de color blanco opaco, 
con cabeza cafe claro. La pupa mide de 11 a 12 mm y su color es amarillo claro a1 iniciar 
y a1 final obscuro. Los huevecillos son amarillos y aplanados. 

HAbitos: El adulto emerge en la primavera y ovisposita sobre conos en el segundo aiio 
de desarrollo, a1 emerger las larvas se introducen en el con0 sin dejar evidencia fxterna 
de ataque, Cste es exclusivamente sobre semillas; la alimentacibn se prolonga hasta el 
mes de septiembre, cuando el con0 llega a la madurez, la larva realiza un tlinel dentro 
del axis del con0 donde pasa el otoiio e inverno (Figura 20), para emerger de nuevo cn 
la primavera. Algunas larvas permanecen en diapausa por dos o tres aiios. Cada larva 
destruye de 8 a 9 semillas y se desarrollan en promedio de tres a cuatro larvas por cono. 
El grado de infestaci6n es mayor del50%. 

Cydia ittjkcliva (Heinrich) (Lepidoptera: Olethreutidae). 

Hospederos: Pirtus jeffreyi y P. ponderosa. 

Descripci6n: El adulto es una palomilla de alas frontales angostas con bandas irregulares 
de escamas gris-metAlico y cobrizas. El par de alas posterior es de color obscuro ligero 
y con un sombreado en 10s bordes de color amarillo y flecos de tste mismo color. Su 
tamaiio es de 10 mm, aproximadarnente. La larva es color blanco-crema con ilna longit ud 
aproximada de 11 mm cuando llega a su mhimo desarrollo. La pupa inicialnicnte es de 
color blanco tornhndose en forma gradual a amarillo y posteriormente a caf6. 

Hhbitos: El comportamiento de este insecto es muy similar a1 de C. nliscitata; incluso las 
dos especies atacan a un rnismo con0 en forma simulthnea y le causan el mismo tipo de 
daiio, pero se diferencian en que C. irzjecfivu pupa durante 10s meses de otoiio e invierno 
yen este estado pasa estas kpocas estacionales. Cierto porcentaje entra en diapausa por 
un aiio o mhs (Figura 20). El numero de semillas destruidas por larva es de ocho, con 
un promedio de seis larvas por cono. 

Er~cosr~~apottderosa Powell (Lepidoptera: Olethreuticlae) 

Hospederos: Pitllrs jeflieyi y P. po~lderosa. 

Descripci6n: El adulto es una palomilla que en el primer par de alas presenta bandas 
alternadas de color arnarillo phlido y color rojo ladrillo, con flecos de color claro. El 
segundo par de alas es de color gris-obscuro uniforme y con flecos color claro mhs 
intenso que el de las alas frontales. El tamaiio varia de 17 a 22 mm de longitud, con 
abdomen amarillo (Figura 21). La larva cuando alcanza la matlurez mitle tle 13 a 15 mnl 
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Figura 20. Cono de PEnus jeihyi en el cud se apmian les galeries reallzedas por /as l a m s  de L. 
mlscitata y L. injeetiva en el axis. 

Figura 21. AduHo de Eucosma ponderosa. 
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de longitud, de color canela phlido con tendencia a rosa. Los huevecillos tienen un 
tamaiio aproximado de 1 a 1.5 mm, de color amarillo claro y de forma aplanada. ~a pupa 
es cafe, mide de 10 a 12 mm de longitud. 

Hhbitos: La palomilla emerge durante el mes de junio y la primera rnitad de julio, 
ovipositan en forma sencilla sobre la espina de las escamas, el huevecillo eclosiona 
aproximadamente en dos semanas. A1 emerger la larva, se introduce en lo: conos 
alimenthndose tanto de semillas como de tejidos suculentos de las escamas; r ea l indo  
para eso galerias irregulares. El ataque se distingue por el excremento del insect0 en la 
superficie de 10s conos (Figura 22). Cuando la dispersibn de las semillas esth pr6xima, 
la larva sale del con0 y se deja caer al suelo, donde pupa durante el otoiio y sobrevive 
asi el invierno. Regularmente las escamas de la parte afectada del con0 no se abren 
quedando semillas atrapadas (Figura 23). 

Elrcosnta rescissoriana Heinrich (Lepidbptera: Olethreutidae) 

Hospedero: Pinus contorta y P. quadrifolia. 

Descripcibn: La palomilla presenta alas frontales con una combiiaci6n de color rojo 
ladrillo h n  amarillo y gris claro. Las alas posteriores son gris metalicas uniformes; su 
longitud varia de 19 a 26 mm (Figura 24). La larva cuando alcanza la madurez mide de 
13 a 15 mm de longitud, con una coloraci6n blanco-crema. La pupa es de color cafe con 
un tamaiio de 15 mm, aproximadamente.. 

Hhbitos: El adulto emerge durante la primavera y oviposita sobre conos de segundo aiio 
de desarrollo; las larvas emergen en una semana, aproximadamente y se encuentran 
dentro de 10s conos desde 10s primeros dias de junio. El ataque es a escamas y semillas 
algunas larvas pueden afectar varios conos hasta completar el quinto estadlo, cuando . 
esto sucede, abandonan el interior del cono y en el caso de Pi1.1us coiltorta pupan 
adheridas a1 cono (Figura25) y enP. qrradrifolia lo hacen adheridas a ramas o en el suelo. 
En este estado pasan el invierno. 

El daiio es mas visible en pino contorta donde el ataque se efecttia en todas las fases 
de desarrollo de 10s conos, estos presentan como evidencia excremento en la superficie 
(Figura 26). 

Ezicosrna sp (Lepidopteraa: Olethreutidae) 

Hospedero: Abics cotlcolor. 

Descripci6n El adulto es una palomilla de 22 mm de longitud, aproximadamente, con 
alas frontales angostas y cpn una gama de colors que va de gris a cafe amarillo naranja, 
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Figure 22. Cono de P. jeffreyi mostrando /as evidencias de ataque de E. ponderosa. 

6ste dltimo en 10s extremos del ala. El segundo par de alas de color gris-cafesdceo 
uniforme y con flecos de color claro (F2gura 27). La larva cuando alcanza su rnziximo 
desarrollo es de color blan&.sucio, con cabeza caf6 claro y con un tamaiio de 16 mm, 
aproximadamente. La pupa cafk rojie,. 

Hdbitos: La larva se puede encontrar dentro de 10s conos bien desarrollados durante 



52 Rev. Ciencia Forestal Ngm. 63 Vol. 13 Enero-Junio 1988 

Figum 23. Cono de P. ponderosa con /as escamas cerradas despuds de la dispersi6n de semillas, 
provocado por E. ponderosa. 
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Figura 25. Pupa de Eucosma rescissoriana adherida a un con0 de P. contorta. 

Figura 26. Conos de P. contorta afectados en todas /as fases de desarrollo por E. rescissoriana. 
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Figura 27. Palomilla de Eucosma sp. la cual afecta conos de Abies concolor. 

10s meses de junio y julio, externamente se puede apreciar una perforaci6n rodeada de 
excremento. El daiio es ocasionado tanto a escamas como a semillas. A finales de julio 
y durante agosto salen del cono, en este estado, dentro de un capullo de seda en el suelo, 
sobreviven el invierno. El adulto sale durante el mes de mayo y principios de junio. 

Barbara coIfkxicuza (Kearfott) (Lepidoptera: Olethreutidae) 

Hospedero: Abies concolor. 

Descripci6n: El adulto mide de 15 a 24 nun, con las alas frontales manchadas con una 
combinaci6n de gris claro, cafe rojizo y negro, las alas posteriores de color gris uniforme 
y con flecos amarillos (Figura 28). La larva es de color amarillento a blanco con chpsula 
cefhlica, con,una longitud de 15 a 22 mm cuando llegan a su m&mo desarrollo. La pupa 
inicialmente es de color caf6 claro casi amarillo y caf6 obscuro cuando se aproxima la 
emergencia. 

Hhbitos: Los adultos emergen a finales de la primavera, cuando las inflorescencias 
ferneninas se encuentran en sus primeras fases de desarroJ,b,la hembra oviposita sobre 
las brhcteas del cono, preferentemente en el primer y tercer tercios (Figura 29). A1 


















































































































































































































































































