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RESUMEN 

La presente investigaci6n, se realiz6 en el municipio 

de Zacatl~n, Puebla, de enero a septiembre de 1988. Los ob 

jetivos planteados fueron: identificar las especies de in

sectos escarna presentes en los cuatro frutales m~s importa~ 

tes en dicho lugar; describir, con base en la literatura,~ 

especies identificadas; y determinar la presencia de paras~ 

toides en las escamas, as~ como la de otros agentes naturales de 

control. De las 38 muestras obtenidas, la mayor parte del 

material biol6gico se coloc6 en frascos viales cQn alcohol 

70% para su preservaci6n; posteriormente, parte de ese mate 

rial se extraj6 para procesarse de acuerdo con el metodo de 

montaje permanente en b~lsamo de Canada para cocoideos. 

Se identific6 un total de ocho especies de escamas: 

P.6e.udoc.oc.c.Lt.6 i.on.g..i..6p..i.n.u.6 (Comstock l y P. maJtLt..i.mu.6 (Ehrhom) 

(Familia:Pseudococcidae); Coc.c.u.6 he..6pe.Jtid..i.um Linnaeus y 

L e. c. an...i.um p e.Jt.6ic.ae. (Fabricius} (Familia: Coccidae) ; A.6 pidio:tu.6 

n.e.Jtii (Bouc~) 1 Via.6pidio:tu.6 an.c.y.iu.6 {Putnam), Hemibe.Jt.iuia 

Jtapax {Comstock! y Q.uadJta.6p..i.dio:tu.6 pe.Jtn.ic.io.6LL.6 (Comstock) 

{Familia: Diaspididae) • 

De las especies anteriores, Q.. pe.Jtnic.io.6u.6 fue la mas 

abundante y problematica, ya que ataca practicarnente todas 
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las partes de los arboles en sus diferentes etapas fenol6gi

cas, y llega a secarlos t otalmente cuando ~stos son j6venes 

o reci~n establecidos. 
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I NTRODUCC I ON 

M~xico cuenta con una superficie de 1'967,183 km 2
, de 

los cuales, s6lo 165,538.7 km 2 (16.5 millones de ha) son a~ 

tos para cultivarse. De esta ultima cifra 15'304,947 ha se 

cultivan con especies anuales y s6lo 1'248,924 ha con fruta 

les, lo que representa el 7.5% de la superficie total culti 

vada. Sin embargo, el valor de la producci6n frut!cola es 

de 53,345.6 millones de pesos, que comparado con el valor 

total de la producci6n agr!cola,que es de 161,398.2 millo

nes de pesos, representa el 33%. Las cifras anteriores in

dican claramente que reditua m~s una hectarea cultivada con 

frutales que con cultivos anuales; de ah!,entonces,la impo~ 

tancia de la fruticultura en la econom!a del pa1s (Contre

ras y Almaguer, 1983). 

Por otra parte, de la superficie total cultivada con 

especies frutales, las de clima templado ocupan una superfi 

cie de 166,438 ha con un valor de la producci6n de 6~36 mi

llones de pesos, radicando en ello la importancia econ6mica 

de dichas especies (Contreras y Almaguer, 1983). 

Particularmante, en el municipio de Zacatl~n, Puebla, 

la producci6n frut!cola de las especies mas importantes, e~ 

timada para 1988, fue la siguiente: manzana 21,718 ton, pe-

- 1 -
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ra ~977 ton, ciruela ~18 7 ton y durazno ~276 ton; las cuales 

se produjeron en ~840, 271,356 y 108 ha,respectivamente (Re

galado, comunicaci6n personal~ ). 

Desde el punto de v i sta social, cabe mencionar que la 

actividad frutfcola de este munic ipio es de suma importancia, 

ya que durante casi todo e l ano y particularmente en la epo-

ca de cosecha, genera un gran numero de empleos; ademas, es 

la principal fuente abastecedora de materia prima para la in 

dustria vinatera aht establecida. 

Desafortunadamente, tan to la fruticul tura nacional co-

mo la regional presentan aan graves problemas tecnicos de 

producci6n, siendo uno de los mas importantes la .identifica-

cion de las plagas insectiles, asf como el control y el com 

bate de las mismas. 

Especfficamente, los cocoideos (Homoptera), comunmente 

conccidos como insectos escama, se consideran plagas agr!co-

las de gran importancia, y a que causan series danos a las 

plantas al alimentarse de ellas y en algunas ocasiones ac-

tuan como vectores de enfermedades. 

En Mexico se han heche pecos estudios sistematicos so-

bre estos insectos; entre ellos se puede mencionar el de 

Dickson y Fleschner (1955) quienes determinaron los cocoi-

deos que atacan al aguacatero en America Central y Mexico; 

~ Regalado 0., A. Comunicaci6n personal. Jefe del Lab. de 
Diagnostico Fi tosani tario de Zacatlan, Puebla. (rx;sv-SAm). 
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sin embargo, la mayorfa de los trabajos estan orientados ha

cia los citricos, como los de Jimenez (1963; 1967); Peral 

(1968); Paz (1984) y Ruelas (1985), y sobre diferentes fruta 

les estan los de Gonzalez (1984) y P~rez (1986); sobre fruta 

les y ornamentales el de Solis (1988). 

Por todo lo anterior se consider6 conveniente realizar 

el presente trabajo para lo cual se plantearon como fundamen 

tales los objetivos siguientes: 

1. Identificar las especies de insectos escama presen

tes en las cuatro especies frutales mas importantes del muni 

cipio de Zacatlan, Puebla. 

2. Describir, con base en la literatura, las especies 

identificadas, sefialando ademas algunos aspectos importantes 

de las mismas. 

3. Determinar la presencia de parasitoides en las esca 

mas encontradas, asi como la de otros agentes naturales de 

control. 



REVISION DE LITERATURA 

Generalidades de la Superfamilia Coccoidea 

El orden Homoptera esta dividido en dos grandes sub6r

denes: Auchenorrhyncha y Sternorrhyncha, separados a su vez 

en superfamilias y familias. Es en este ultimo donde se en

cuentra ubicada la superfamilia Coccoidea, cuya identifica

cion hasta el nivel de especie se basa en caracteres genera

les de la hembra adulta (Borror y White, 1970). Por su par

te, Miller y Kosztarab (1979) afirman que esto se debe a que 

las hembras en estado adulto poseen estructuras con mayor va 

riaci6n morfol~gica; adem~s, se pueden encontrar mas facilm~ 

te ya que siempre estan presentes, a diferencia de los machos 

adultos que son muy effmeros pues viven de pocas horas a _ un 

d1a. 

Zimmerman (1948) opina que este grupo de insectos in

cluye las formas m~s evolucionadas y especializadas del or

den Homoptera; es ademas,taxon6micamente hablando uno de los 

mas diffciles. 

Cuando se inici6 el estudio y la clasificaci6n de los 

insectos escama, a todos se les agrup6 en subfamilias de la 

familia Coccidae (William y Kosztarab, 1972). As1 lo demues 

tra Hunter (1898) al reacomodar generos y especies en solo 

- 4 -
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cinco subfarnilias: Diaspinae, Lecaniinae, Ortheziinae, Cocci 

nae y Hemicoccinae. Por su parte, Comstock (1976) agrup6 a 

todos los c6ccidos en cuatro subfamilias: Diaspinae, Brachy~ 

celinae, Lecaninae y Coccinae. 

Ferris (citado por Chamberlin, 1923) sugiri6 que la f~ 

milia Coccidae deberfa ser elevada a nivel de Superfamilia, 

para lo cual propuso el nombre de Coccidoidea. Posteriormen 

te, Steinweden (1929) apoy6 la idea de Ferris pero cambi6 el 

nombre propuesto, por el de Coccoidea. 

Para Ferris (1954) la superfamilia Coccoidea comprende 

11 familias: Margarodidae, Ortheziidae, Lacciferidae, Kermi

dae, Dactylopiidae, Pseudococcidae, Aclerdidae, Asterolecani 

dae, Coccidae, Conchaspididae y Diaspididae. Sin embargo,p~ 

ra Borror et at. (1981) dicha superfamilia comprende 16 fami 

lias, de las cuales destacan ·por su iMportancia agrfcola las 

siguientes: Margarodidae, Ortheziidae, Coccidae, Dactylopii

dae, Diaspididae y Pseudococcidae. 

Con respecto a la diversidad de especies de esta super 

familia, Ferris (1942) enlist6 ~14 especies de cocoideos p~ 

ra Norteamerica y al mismo tiempo supuso que el nlimero de es 

tos a nivel mundial era de aproximadamente 20,000 especies. 

Sin embargo, dicha cifra esta aun lejos de alcanzarse,ya que 

Howell y Williams (1976) citan que esta superfamilia incluye 

5~00 especies descritas, mientras que Miller y Kosztarab 

(1979) indican que son aproximadamente 6POO. 
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Caractertsticas morfol6gicas.- Los cocoideos presentan mu

cha variaci6n e incluyen fo rmas muy especializadas; se dis

tinguen de otros hom6pteros por el acusado dimorfismo que 

existe entre machos y hembras. 

Las hembras adultas son siempre apteras y usualmente 

apodas y s~siles, por lo qu e nunca abandonan la planta donde 

se alimentan. El aspecto general de su cuerpo varfa conside 

rablemente en las diferentes fami lias, desde el tipo mas ge~ 

neralizado con antenas y patas bien desarrolladas, hasta for 

mas muy especializadas o fr ancamente degeneradas. General-

mente tienen el cuerpo parciai o totalmente cubierto con ce

ra, y var!a en forma y tamano (Zimmerman, 1948; Borror ~t a!., 

1981). 

La region cefalica tiene un par de ojos simples, las 

antenas son de 1 a 13 segmentos; aunque ambos pueden faltar 

o estar reducidos (Zimmerman, 1948; Borror ~t a!., 1981). 

En el t6rax, todas la s escamas y piojos harinosos que 

presentan patas, tienen tarsos unisegmentados (excepcional

mente bisegmentados) con un a una simple; en la parte distal 

del tarso a veces se observan dos setas mas o menos largas 

llamadas digitulos (Howell y Will iams, 1976). 

La segmentaci6n del abdomen se distingue por tener 10 

terguitos y nueve esternitos. En los Diaspididae los ulti

mos segmentos se fusionan formando el pigidio; en la familia 

Coccidae la abertura ana l esta cubierta por un par de placas 
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triangulares; en los Pseudococcidae la vulva tiene aspecto 

de pliegue transversal y se sitaa en la regi6n ventral, gene 

ralmente entre el octavo y noveno segmentos. 

En la rnayor!a de las especies 1a abertura anal esta si. 

tuada en la parte dorsal del abdomen y generalmente se pre

senta un collar o anillo anal sobre el cual existen varias 

setas mas o menos largas (Zimmerman, 1948; Howell y Williams, 

1976; Borror et al., 1981). 

Las hembras permanecen debajo de la cubierta (si es que 

la presentan) cuando llegan al estado adulto, ovipositan y 

tiene lugar el nacimiento de sus estados juveniles (Borror 

et al., 1981), de forma tal que la progenie es producida de

bajo de la armadura protectora del cuerpo del insecto (dias

p!didos) o debajo del cuerpo de la hembra (c6ccidos) , o bien, 

los huevecillos se conservan en un ovisaco ceroso localizado 

externamente en la parte posterior del cuerpo de. la hembra 

(ort~zidos, margar6didos y un g~nero de c6ccido) (Howell y 

Williams, 1976). 

Los machos de los cocoideos se pueden reconocer facil~ 

mente por los caracteres siguientes: presentan un par de alas 

mesotoracicas -raramente apteros- transparentes, de venacxn 

reducida, representada por, las venas media y radio lZimmer 

man, 1948; Borror et al., 1981). El segundo par de alas es

ta representado por un par de pequenos procesos semejantes a 

halterios que generalmente terrninan en un garfio puntiagudo 
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lComstock, 1976; Borror eta~., 1981). Estos mismos autores 

senalan que los machos adultos carecen de partes bucales por 

lo que no se alimentan; el abdomen termina en uno -raramente 

dos- procesos largos en forma de estilos, y las antenas pue

den tener de 10 a 25 segmentos. 

Howell y Williams (1976) mencionan que los primeros 

1nstares,tanto de los machos como de las hembras,presentan 

patas y antenas funcionales, son muy actives, pero los ulti

mos pueden ser sedentarios y con las patas atrofiadas. 

Familia Pseudococcidae 

Generalidades.- El nombre de "piojos harinosos" · con que se 

conoce comunmente a los Pseudococcidae, se debe a que su 

cuerpo suave y oval, antes de la madurez plena, esta cubier

to parcial o totalmente de una secreci6n algodonosa o harino 

sa de color blanco, la cual forma surcos intersegmentales cla 

ramente distinguibles,que se extienden lateralmente en una 

serie de filamentos que le dan un aspecto ornamentado; estos 

filamentos varian de 17 a 18 pares , pero pueden ser menos y 

estar confinados solo a algunos segmentos abdorninales, aun

que algunas especies los portan en el dorsa; ademas, usualme~ 

te presentan un par de filamentos caudales largos. Las se

creciones mencionadas son blanca's y suaves, pero en el caso 

del genera PonoQOQQU~, su cuerpo esta envuelto en un tegume~ 

to negro un poco duro (Ferris, 1950; Howell y Williams,l976; 

Borror eta~., 1981). 
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Caracterfsticas morfol6gicas.- La hembra adulta (Figura 1) 

carece de espiraculos abdominales, de poros en forma de ocho 

y de pigidio. Anillo anal siempre presente, con seis setas 

por lo menos; dividido longitudinalmente, cada mitad con hi

leras internas o externas de celulas angulares; muy reducido 

en algunas especies. La hembra adulta presenta normalmente 

dos pares de ostiolos dorsales, si estan ausentes en esta,s~ 

lo se observan en el primer instar ninfal aunque pueden es

tar reducidos o raramente ausentes en todos los instares. An 

tenas siempre presentes y normalmente de 5 a 9 segmentos, ex 

cepto en algunas formas donde pueden estar reducidas a dos 

tuberculos segmentados. El cuerpo es genera1mente alargado, 

patas presentes y bien desarrolladas en el estado adulto, en 

ocasiones reducidas, vestigiales o raramente ausentes; con

tiene generalmente grupos de poros y setas modificadas que 

forman los cerarios,que en ocasiones s6lo son evidentes en 

los 16bulos anales y ocasionalmente ausentes. Poros trilocu 

lares normalmente presentes; ductos tubulares de distintos 

tipos; la mayoria de las especies presentan ventralmente sa

bre el abdomen una estructura conocida como "c!rculo" (Ferris, 

1950; Mckenzie, 1967). 

Zimmerman (1948) y Beardsley (1976) coinciden en sena

lar que las antenas, patas, ostiolos dorsales, circulo, po

ros y ductos, anillo anal y cerarios, son los principales 

caracteres taxon6micos utilizados en la clasificacion de los 

Pseudococcidae. 
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Fig_. 1. Morfologi'e~ qeneral de la hembra adulta de la familia Pseudococcidae. 
1, antena; 2 , ojo; 3, espi r aculo toraci co; 4 .- p oro quinquelocula.r; 
5, cfrc ulo; 6, vulv~: 7, a n illo anal; 8, poro trilocular; 9, lobule 
anal; 10, penultimo cerario; 11, ostiolos dorsales; 12, ducto sim
ple o con collnr oral. Adaptado de Mck e nzie (1 967). 
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Ciclo de vida.~ Las hembras de la fami l ia Pseudococcidae pa 

san por tres ~nstares ninfales antes de transformarse en adul 

tas: en el primero, las patas y antenas ( 6 segmentos) . son nor 

malrnente mas largas que en los !nstares posteriores; en el 

segundo, estos ap~ndices son proporcionalrnente mas largos que 

el cuerpo; en el tercero, las hembras empiezan a tamar la for 

rna normal del adulto el cual se caracteriza por la presencia 

y desarrollo de la abertura vaginal o vulva. 

Por su parte,el macho pasa por cuatro !nstares ninfa

les: al final del primero e inicio del segundo !nstar se pa

rece a la hembra, pero al final de este u l timo comienza a di 

ferenciarse; en el tercer !nstar ( "prepupa") forma un coc6n 

algodonoso que se proyecta ligeramente haci a la parte post~ 

rior del cuerpo; al cuarto !nstar se le conoce como pupa dcl 

cual emergera el adulto. En la mayorfa de las especies, el 

macho adulto es alado, solo en algunas especies del genero 

Ph e naeoeeu~, as! como tambi~n en Puto amb i gua es aptero 

(Ferris, 1950; Mckenzie, 1967). 

Ebeling (1959) menciona que el macho adulto presenta 

un par de alas y un par de "halterios" p r ovistos con ganchos 

y dos filamentos caudales largos cerosos y blancos. El mis

mo autor senala que con excepci6n de la pupa del macho, to

des los !nstares son m6viles y aunque lentos pueden transla

darse de un hospedero a otro, o por lo menos de un sitio a 

otro en un rnismo hospedero. 
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Familia Coccidae 

Generalidades.- A los miembros de esta familia se les cono

ce comunmente como "escamas blandas" (Coronado y Marquez, 

1972}. De acuerdo con Zimmerman (1948) y,Williams y Koszta

rab (1972), este nombre se debe a la presencia de un integu

mento suave; sin embargo, dicho integuroento se va endurecien 

do conforme crece la escama y se esclerosa fuertemente cuan

do esta alcanza su maxima madurez. 

Caracteristicas morfol6gicas.- Para la identificaci6n taxo

n6mica se utilizan tambi~n las caracterfsticas de la hembra 

adulta (Figura 2). 

El cuerpo es aplanado o hemisferico o casi globular; 

usualmente de forma semicircular, elfptico, circular o piri

forme; con pliegues marginales, de segmentaci6n poco defini

da. La parte posterior del abdomen se or.ienta :bacia el inte 

rior del cuerpo formando la hendidura anal, que se extiende 

aproximadamente un sexto de la longitud del cuerpo; en el ca 

so de los g~neros PJtotopu.tv in.a.Jtia. y Kili6ia. se extiende 

hasta casi la mitad del cuerpo (Williams y Kosztarab, 1972). 

Las placas que cubren la abertura anal, y que estan 

ausentes en Phy~okeJtme~ Targ, presentan dos grupos de setas 

dorsales: las apicales y las subapicales; arriba de las pla

cas anales se presenta un grupo de seis a 10 poros dorsales. 
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En el anillo anal existen tambi~n algunas setas muy largas y 

fuertes; en la dermis presenta pequefias manchas distribuidas 

uniformemente (Smith, 1944). 

Otras estructuras importantes son las setas marginales 

y las setas corporales ventrales; bandas o hileras de pores 

espiraculares; ademas, presentan algunas hileras de ductos 

tubulares hacia la parte posterior del cuerpo (Steinweden, 

1929; Smith, 1944). 

Las patas y antenas son variables; las .antenas son la~ 

gas,de seis a ocho segmentos, algunas veces reducidas; las 

patas generalmente bien desarrolladas, como en Ce.!top.ta.6te..6 

6.tonide.n.6i.6 Comstock, o ligeramente reducidas como en 

Le.Qanium QaJtyae. Fitch; o muy reducidas como en Toume.ye..t.ta 

Qe.Jti6e.Jta Ferris (Williams y Kosztarab, 1972; Borror e.t a.t., 

19 81) • 

Nakahara (1976) afirma que las hembras adultas pueden 

diferenciarse de otras familias de c6ccidos, basicamente por 

la presencia de los caracteres siguientes: placas anales,an! 

llo anal, setas marginales, pores y setas espiraculares, y 

por carecer de espiraculos abdaninales y ost!olos dorsales. 

El macho puede ser aptero o alado, cuando alado, posee 

s6lo un par de alas y sus partes bucales no son funcionales 

(Borror e.t a.t., 1981). Segun Bonnemaison (1975) el macho ti 

po "lecanoide" tiene la cabeza muy diferenciada del t6rax, 
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Fig. 2. Morfologiu general de 1a hmubra adulta de la familia Coccidae . 1, 

seta marginab 2, antena; 3 , espiraculo toracico; 4, poro quinquel~ 

cular; 5, ducto tubular; 6 , poro multilocular; 7, hendidura anal; 

8, anillo anal; 9, placas anales; 10, pores discoid~les; 11, seta 

del cuerpo; 12 , tubercula submarginal; 13, setas espiraculares. 

Adaptado de Williams y Kosztarab (1972). 
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ausencia de ojos compuestos, perc con varies pares de ojos 

simples; los balancines o "halterios" terrninan en ganchos 

simples o multiples y el estilete copulador es corte o nulo. 

Ciclo de vida.- Su reproduccion puede ser sexual o parteno

gen~tica; sin embargo, algunas especies presentan arnbas for

mas de multiplicaci~n; las hembras pueden ser ov1paras u ovo 

viv1paras. Se presentan de des a tres 1nstares ninfales en 

las hembras y cuatro en los machos; ~stos son: des ninfales, 

prepupa y pupa, de donde emerge el adulto alado. Invernan 

en cualquier estado de desarrollo, inclusive en el de hueve

cillo came ocurre en Ei!tope.lt.£.6 0e..6tuc.ae. (Fanscolombe). En 

regiones con clima c~lido yen los invernaderos,.se prese~ 

generaciones multiples, pudiendo encontrarse todos los esta

dos durante todo el ano (Smith, 1944; Nakahara, 1976). 

Familia Diaspididae 

Generalidades.- Esta familia de insectos se caracteriza por 

la presencia de una cubierta de cera y restos de exuvias que 

envuelve completamente al cuerpo del insecta, per ello se les 

conoce comunmente cane . "escamas armadas" . La cera de la cu

bierta es excretada a traves de los ductos tubulares, el ana 

los lobules marginales y las es2inas glandulares, situadas 

en la parte posterior del cuerpo ("pigidio"l; el insecta for 

rna des cubiertas protectoras, una dorsal dura y otra ventral 

como una especie de "velo", en medic de las cuales permanece 

(Mckenzie, 1956). 



16 

La composici6n de la cubierta cerosa esta intimamente 

relacionada con la muda; ~sta implica la ruptura de la der

mis ventral, aunque usualmsnt~ sucede en la regi6n anterior 

del cuerpo; dicho integurne~tQ posteriormente es empujado ha

cia la parte posterior del ~uerpo (Mckenzie, 1956). 

La cubierta del primer !nstar se forma solo de material 

de secrecion ceroso, la del segundo se compone de la exuvia 

del primer instar y de material ceroso. En la mayoria de 

las hembras adultas de lo s diasp!didos, la cubierta esta for 

mada de una capa de cera y de las dos exuvias de los instares 

anteriores (Stoetzel, 1976)~ En algunos generos mas especia 

lizados,como An~eta~pi¢, Fio~»ia y Lepholeu~a~pi~, la hembra 

adulta conserva la exuvi& dQl •egundo instar, la cual cubre 

completarnente al insecto, tales especies se conocen como pu

pilariales (Kosztarab, 1963; Beardsley y Gonzalez, 1975). 

La cubierta de los machos se campone de material de se 

creci6n ceroso y de la exuvia del primer instar, ademas de 

material de secrecion ceroso adicionado por el segundo ins

tar (Mckenzie, 1956; Stoetzel, 1976). Los mismos autores se 

nalan que generalmente la cubierta de los machos es pequena, 

de diferente forma, color y textura a la de las hembras de 

la misma especte. 

En cuanto a la forma de la cubierta, esta puede ser 

circular, oval-alargada, linear , piriforme; en forma de alme 

ja, de osti6n; c6nica, alargada-Qelgada o alargada oblonga. 
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Se presentan tambi~n diferenci-as en color, praninencia del 

perfil (plano o convexo), posici6n de la exuvia y textura 

(Dekle, 1976). 

Mckenzie (1956) menciona que existe una correlaci6n e~ 

tre la forma del insecto y la de la escarna; las especies alar 

gad as generalrnen te producen una cubi,erta larga, mi:entras que 

en las mas redondas es circular u oval. 

Caracterfsticas morfol6gicas.- Las caracterfsticas morfol6-

gicas de las hembras de la familia Diaspididae (Figura 3) s~ 

bre las cuales se basa su taxonomia son las siguientes: cab~ 

za, prot6rax y mesot6rax se fusionan forrnando el prosoma,que 

comprende gran parte del cuerpo y se separa del metat6rax 

por medio de una constricci6n. 

El metat6rax y el abdomen forman el postsama; en el ab 

domen se observan hasta ocho segmentos, ya que el noveno y 

decirno estan muy reducidos, y del cuarto al octavo forman una 

estructura conocida como pigidio, el cual porta dorsalmente 

al ano y ventralrnente a la vu lva; en el margen pigidial se 

encuentran de uno a cuatro pares de 16bulos, a estos se les 

asocian, en su base, unas estructuras muy esclerosadas llama 

das parafisas, ademtis en tr,e esto.s 16bulos se encuentran con 

frecuencia las placas cerosas o espinas glandulares . Se pre 

sentan otras estructuras tales como los poros, los ductos c~ 

rosos y las setas, que varfan en forma y ndmero dependiendo 

de la especie (Ferris, 1942; Mckenzie, 1956; Kosztarab, 1963; 
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Davidson, 1976). 

Las antenas estan reducidas a pequenos tuberculos uni

segmentados, a los cuales se asoc ian de una a dos setas; los 

ojos son pequenos como puntos esclerosados; las patas est~n 

ausentes o vestigiales; nonnalmente con dos pares de espira

culos abdominales. El aparato bucal est~ modificado en un 

grupo de estiletes, compuestos por las mand!bulas y maxilas 

(Ferris, 1942; Ebeling, 1959). 

Beardsley y Gonz~lez (1975) indican que el nlimero, ti

po y arreglo de las estructuras pigidiales son de primordial 

importancia en la taxonomfa de los diaspididos. 

La familia Diaspididae es una de las mas grandes y es

pecializadas de los cocoideos, ya que contiene el mayor nlim~ 

ro de espec ies en el mundo , con un total de 4500 descritas 

(Ferris, 1942). De acuerdo con Mckenzie (1956) la familia 

se divide en dos subfamilias: la Phoenicococcinae, represen

tada por tres generos y 18 especies de poca importancia eco

nomica, y la Diaspidinae, a la cual se le reconocen tres tri 

bus: Odonaspidini, Diaspidini y Aspidiotini, las dos ultimas 

contienen el mayor nlimero de especies de diaspidido s en el 

mundo, incluidas las mas perjudiciales. 

Ciclo de vida. El desarrollo postembrionario de las hembras 

de la familia Diaspididae consiste de dos instares ninfales; 

el primero es de cuerpo segmentado y de forma oval; tiene un 
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Fig. 3. Estructura s morfologicas de una hembra adulta de un Diaspididae 
tlpico, rep r esentado par el genera Parlatoria . l, antena; 2, 
tubercula conico con ducto ; 3, poros pe rivulvares; 4, vulva; 
5, placa con mic roductos; 6, lobulos; 7, parafisas ; 8, macro 
ductos dorsales marginales; 9, macroductos dorsales int e rmedios; 
10, mancha ocular. Tomado de Mck e nzie (1956) . 
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par de ocelos, antenas y abdomen de seis y nueve segmentos 

respectivamente; asimismo, cuenta con dos filamentos caudales 

largos y con patas funcionales que le permiten moverse ha~ 

ta encontrar un sitio donde alimentarse e insertar su apara

to bucal en los tejidos del hospedero !forma m6vil); el se

gundo fnstar, al fijarse al hospedero pierde los apendices 

por lo que se asemeja a la hembra adulta. 

Por su parte, el macho adem~s de los dos fnstares nin

fales antes mencionados pasa por el de prepupa y pupa; el 

adulto puede ser ~ptero o alado, presenta filamentos cauda

les y sus sistema digestive y aparato bucal est~n atrofiados 

(Baranyovits, 1953; Coronado y M~rquez, 1972). 

Importancia econ6mica 

Los cocoideos son el grupo mas evolucionado del orden 

Homoptera, pues entre otras cosas contiene un gran numero de 

especies consideradas como plagas, su .distribuci6n es cosmo

polita y son muy agresivas en su ataque a las plantas culti

vadas, por lo que representan uno de los grupos de insectos 

mas importantes desde el punto de vista econ6mico (Zimmerman, 

1948). 

Los insectos escama se prasentan en casi todos los ha

bitats bot~nicos, desde la tundra hasta los tr6picos, y se 

encuentran desde la rarz hasta los brotes, hojas, flores y 

frutos de los ~rboles frutales, forestales, maderables y de 

sambra, plantas ornamentales, de interiores y en pastos. Al 
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gunas especies son mon6fagas, pero la mayor!a son extremada

mente pol1fagas (Williams y Kosztarab, 1972). El caracter 

polffago se puede ejemplificar tan s6lo en dos especies de 

la familia Diaspididae: Qu.adJta.o pidiotu..6 pe.Jtrr.ic.io.o u..o (Canstock}, 

la cual ataca especies de 34 familias de hospederos, y 

A.6pid~otu..o rr.e.Jt~i Bouch~ (sin6nimo de A. he.de.Jtae.), que ataca 

a mas de 100 diferentes familias de plantas (Beardsley y Gon 

z ale z ' 19 7 5} . 

De acuerdo con Metcalf y Flint (1982) los danos carac

ter!sticos que las escamas causan en los arboles frutales san: 

retraso en el crecimiento, clorosis y deformaci6n del folla

je, defoliaci6n y muerte prematura de las ramas terminales, 

atacan yemas, flores y tallos, y si el ataque es muy severo, 

llegan a secar completamente al arbol. Los frutos presentan 

una apariencia manchada, no crecen, retardansu maduraci6n, ad 

quiere una coloracion heterogenea y el sabor resulta afecta 

do, lo que finalmente hace que pierda su calidad. 

Zimmerman (1948) indica que el dano causado a la plan

ta se .debe principalmente a que el insecto inyecta con su sa 

liva substancias t6xicas que alteran las funciones fisiol6g~ 

cas de la planta; asimismo,menciona que algunas especies son 

vectores de enfermedades virosas. 

Al respecto, Gollifer e.t at. (1977} sefialan que 

Plarr.oc.oc.c.u..o c.itJti y P.6e.u.doc.oc.c.u.o lorr.gi.opirr.u..6 son transmisares 

del virus mosaico rayado (DMV) del taro, Coloc.Mia e..oc.ule.rr.ta , y 



otras ar~ceas comestibles como Xa~tho¢oma ¢ag~tt~6oiium, 

Aioea¢ia mac~o~hiza y Cy~to¢pe~ma chami¢¢oin¢. 
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Rosciglione et ai. (1983) mencionan que probableme~ 

te P. iong~¢p~nu¢ sea el vector del virus enrollamiento de 

la vid V~ti¢ v~n~ne~a, ya que la enfermedad se presentan axm 

do se han manifestado brotes de la plaga. 

Kosztarab, citado par Gonzalez (1984} I afirma que solo 

en Estados Unidos, las p~rdidas causadas par los cocoideos 

se han estimado en mas de 500 millones de dolares al ana. 

Solis (1988) menciona que los habitos sedentarios de 

las escamas, sus cubiertas protectoras, coloraciones, aunado 

a lo diminuto de su tamano, hace que en muchos de los casas 

pasen inadvertidas par la mayoria de los agricultores y flo

ricultores, raz6n par la cual se introducen en otras ~reas. 

Medidas de combate 

El combate de las escamas varia de acuerdo con la fami 

lia a que pertenezca y al cultivo atacado, y su efectividad 

est~ en funci6n del conocimiento de la biolog!a que se tenga 

de la especie plaga. 

Dentro de los m~todos de combate, el quimico y el bio-

16gico son los mas ampliamente usados hasta el momenta, aun

que el usa de ferornonas y reguladores del crecimiento tienen 

cierta relevancia. 
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' Control biol6gico 

Dentro de los agentes de control biologico de los in

sectos escama, los Chalcidoidea (Hymenoptera) constituyen el 

grupo m&s importante, ya que las hembras parasitan huevos, 

larvas, pupas y ninfas de una gran variedad de insectos,pri~ 

cipalmente de los 6rdenes Lepidoptera y Homoptera; siendo en 

este rtltimo donde estan incluidas las escamas. 

Por sus habitos entom6fagos los Calcidoideos pueden ~ 

endopar&sitos,como las familias Aphelinidae y Singiphoridae;y 

ectoraparasitos,como Ency r tidae y Eulophidae (DeBach, 1981). 

Control biol6gico de Pseudococcidae 

Un cierto numero de asociaciones de parasites con los 

piojos harinosos merece atenci6n especial. Una de ellas es 

la tendencia del pseudococcido a buscar refugio despu~s que 

es parasitado. Otra, es la tendencia a la momificacion del 

hospedero debida a la p~rdida de las secreciones cerosas y 

el desarrollo de un pergamino redondo dentro del cual el pa

rasite completa su desarrollo larval y estado de pupa del 

cual emerge el adulto. Los endoparasitos generalmente detie 

nen el desarrollo del pio j o harinoso inmediatamente despu~s 

que sus huevecillos eclosi onan (Bartlett e:t a.f., 1978). 

El efecto combinado de A~a.~hopu~ ~yd~eye~~i~ y 

Hu~ga.~ieffa. pe~egni~a. (Hymenoptera:Encyr tidael dio como re

sultado el control biol6gico de P~eudococcu~ fo~gi~pi~u~ 
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(Targioni-Tozzetti) en huertos de aguacate del Sur de Calffor 

nia, dos anos despues de s u liberaci6n (Flanders,ci tado por 

Bartlett e.:t a£..,1978). Ademas, indica que el parasito 

Anagynu~ 6u~civien.:tni~ (Grlt.) se introdujo a California en 

1936, el cual s6lo se estableci6 temporalmente. 

DeBach y Fleschner, citados por Bartlett e.:t a.t. (1978) 

indican que a pesar de las importaciones y los frecuentes ata 

ques de Hung anie.t.ta penegnina, Coccophagu~ gunneyi Com. y el 

predator Cnyp.:to.taemuJ mo n.:tnouzieni Muls., y el parasite nati 

vo P~e_udaphycu~ ange_.ticu.o (How.) las infestaciones de P. 

longi~pinu.o en d:.tricos siguen siendo un problema esporadico; 

asimismo, senala que el predator C. mon.:tn ouzieni es el que 

mejor controla la plaga. 

Furness (1977) trat6 de establecer un programa de con

trol biol6gico sabre P . .tongi~pinu.o en el Sur de Australia, 

liberando los parasites Ananhopu.o .oydne_ye_n.oi.o y Hunganie.t.ta 

penegnina en proporci6n de 30,000 y 4o;ooo individuos respec 

tivamente; pero despues del periodo de liberaci6n (1972-74) 

no se establecieron. 

Wysoki (1977) indica que el endoparasite de P . 

.tongi.Opinu.o, Hunganie.t.ta pe_ne_gnina ataca princ~palmente al 

primero y segundo fnstares. Se encuentra durante todo el 

ana en huertos de aguacate y puede invernar dentro del hospe 

dero o como adulto. 



Swirski e_:t a.t. (1980) reportan 

de aguacate en Israel, H. pel!.eg Jt.ina es 

que 

el 
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en plan taciaes 

enemigo natural 

mas importante de P. longicpinuc. Asimismo, indican que el 

parasite AnagyJtuc 6u~~iv e n:tJti~ introducido en Australia ob

serve buen establecimiento en huertas de c!tricos y aguacate; 

el efecto combinado de ambos reduce ampliamente la poblaci6n 

de esa plaga. 

Samways y Grech (1986) aislaron al hongo Clado~poJtium 

ox.ycpoJtum (Berk. and Curt.} de Plano~o~~u.6 ~.i :tJti (Risso), el 

cual se reprodujo en laboratorio en media de cultivo, y des

pues se aplic6 a P. ~.i:tJt .i , P. longicpinu~ (T.T. J, Co~~u.6 

ae:thiopi~u.6 De Lotto y TJt.i oza eJty:tJteae (Del Guercio), cau

sando muerte y desarrollo hifal en todos los casas. En 

aplicaciones de campo tuvo un gran irnpacto inicial sabre po

blaciones de los pulgones Tox.op :te-Jta ~i:tJtidiuc y T. eJty:tJteae. 

Se cree que una toxina podria ser la causante de la rnuerte 

del insecta y responsable del desarrollo del hongo. 

Control biologico de Coccidae 

De las escarnas suaves, C o~~u~ he~peJtidum L., es una de 

las especies cosmopolitas que atacan una gran cantidad de 

hospederos, normalrnente no es una plaga muy irnportante, ex

cepto en plantas ornarnentales y de invernadero; sin embargo, 

ha llegado a niveles importantes en los c1tricos de Califor

nia, Texas y Sudafrica, como resu ltado del continuo usa de 

algunos insecticidas fosforados, los cuales interrurnpen la 
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actividad de los enemigos naturales (Bartlett y Ewart, 1951}. 

Miller et a.t, {_193 61. indican que oca si onalmente C. 

he~penidum es una plaga de consf deraci6n en Nueva Zelanda; 

tambi€n reportan el establecfmiento del par&sito Micnoteny~ 

6.tavu.& (How.) para el control de esta escama suave en este 

pafs. 

Bennett y Hughes (19 59} senalan que Ch.itoco!r.J.L6 a.n.go.teYL6i..6 

Croth., Metaphycu.6 .tu.teo.tu-6 lTimb. ) , M • .t>ta.n..te vi (Comp.} y 

Micnoteny.t> 0.tavu.s (How.} se introdujeron en Bermuda de 1949 

a 1953 contra C. he.&penidum y otros c6ccidos; pero no mencio 

nan si se establecieron o no. 

En Texas, la escama cafe ,C. he.t>penidum,se Convirti6 en 

plaga primaria, como resultado de la destruccion de los ene~ 

migos naturales, lo cual se debi :d a la aplicaci6n de insecti 

cidas en otros cul ti'Vos. Se trato de solucionar el problema 

liberando las siguientes e species de parasitos: En.eyntu~ 

.tecan.ionum (Magr.l de Israel y Metaphycu.6 a.n.gu.6ti0non..6 Comp., 

M • .tuteo.tu~ lTimb. l, Coccophagu~ cowpeni Grlt., y C . 

.6cute.t.tani.6 UDalmanl de California. Los dos primeros se es

tablecieron; pero M . .tuteo.tu.6 no se adapt6 a la poblaci6n de 

C. he.t>penidum de Texas (De an y Bailey, 1960}. 

Bartlett y Ball ' (1964) estudiaron la biolog1a de dos 

enc1rtidos parasitos de C. he~penidum, y su cornpetencia in

terespec1fica. Ellos encontraron que Meta.phycu.6 tuteo.tu.6 

(Timb.) es superior en parasitismo a MieJto.teJty.6 6.ta.vu.6 (How.), 
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ambos son endoparasitos gregarios de la plaga. 

En Weslaco, Texas, en 1963 se trat6 de implementar un 

programa de control biol6gico sobre C. he~pe~idum, se libera 

ron los parasites Coeeophagu~ lyeinnia (Walker) y Mie~ote~y~ 

6lavu~ (How) . Los experi:mentos demostraron que la encapsula 

cion de los huevecillos del par&sito irnpidi6 el exito del pro 

grama (Reed et al., 19681. 

Tachikawa (_1976~ encontr6 en Tailandia, que el hospe

dero del parasitoide Timb e~lakiella applanatone~vu~ Compere 

(Hyrn.:Aphelinidae) es la escarna C. he~pe~idum. 

Con base en que rnuchos parasitoides buscan y localizan 

sus hospederos en respuesta a est!mulos tales como la forma 

del hospedero, textura, tarnano, rnovirniento, color y produc

ci6n de substancias quimicas, Vinson et al . (1978) encontra

ron que la rnielecilla excretada por C. he~pe~idci.m es al tamen 

te est.;Lmulante en la atracci6n del parasi toide Mie~ote~y~ 

6lavu~, de la cual, la fructosa y sucrosa son los componen

tes actives, 

Viggiani (1980)_ · registr6 per primera vez en Italia, a 

Coeeophagu~ mat~uyamen~i~ Ishihara (Hyrn.:Aphelinidae) como 

parasite de C. he~pe~idum ; este ataca norrnalmente dos esta

d1os del hospedero; ademas· menciona que la hembra es end6fa

ga, mientras que el macho es ectofago. 

Singh et al. (19821 identificaron los parasitoi

des Ane~i~tu~ ee~opla~tae How. y Coeeophagu~ ~ilve~t~ii Com-
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pere (Hym.: Aphelinidae), ambos parasitoides de las escamas 

LeQanium sp. y C. he~pe~idum, el primero en la India y el 

otro en China. 

Blumberg (1982) menciona que la encapsulaci6n de los 

huevecillos de MetaphyQu~ ~wi~~kii Annekee and Mynhradt 

(= M. a66· ~tan.teyi Com.), parasito de Sai~~etia o.teae (Oli

ver) y C. he~pe~idum, se presenta mas frecuentemente en la 

ultima especie, sobre todo en escamas maduras. 

Ehler y Endicott (198 4) detectaron en ramas de citrioos 

y olivos infestados con las escamas C. he~pe~idum y 

P~ eudoQOQQU~ Qa.f.Qeo.ta~iae (Maskell) al parasito MetaphyQu~ 

.tuteo.tu~ y por lo menos dos especies de CoQQOphagu~ como pa

rasitos de la primera especie de escama. 

Control biol6gico de Diaspididae 

Los enemigos naturales d e las escamas armadas incluyen 

pat6genos, depredadores y parasitos. Los depredadores estan 

representados principalmente por las siguientes familias de 

cole6pteros: Coccinellidae (especies de Chi.f.oQo~u~, O~yptogna.tha, 

Lindodo~u~, O~Qu~, Penti.ti a y Pha~o~Qymu~l y Nitidulidae 

(CyboQephalu~ spp.). En todas estas especies de depredadores 

tanto la larva como el adulto atacan la misma especie de ho~ 

pedero. Un ejemplo de su alta efectividad como depredadores 

de diaspfdidos es el de C~yptognatha nodiQep~ Marshall (Cocc~ 

nellidae} que es un depredador olig6fago, el cual ataca prin 

cipalrnente escarnas con cubierta fragil como la del cocotero 
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(Clausen, 1958; Hagen, 1962; Hodek, 1967). 

En el Norte de Greci a, se experiment6 en huertos de al 

mendro fuertemente infestados con la escama de San Jose, 

Quadna~p~d~otu~ p~nn~Q~o~u~ (Comstock); la actividad depreda 

dora de CyboQ~phalu~ 6odon~ Endrody-Younga (Coleoptera:Niti

dulidae) mostr6 que la mortalidad de la plaga se debia a su 

acci6n, misma que realiza con mayor empefio a finales de mar

zo, se observ6 en promedio un 68% de hembras adultas de la 

plaga parcialmente consumi das por las larvas de C. 6odoni 

(Katsoyannos, 1984). 

Los par~sitos estan considerados como los organismos 

de mayor exito en el control biologico de l as escamas arma

das. Estes incluyen principalmente especies de himen6pteros 

de las familias Aphelinidae (p. e. Aphyt~~, CoQQophago~de~, 

Phy~Qu~, Pno~pait~iia y Pt~noptn~x (= Ca~Qa},Encyrtidae (p.e. 

~omp~n~~ila y Habnol~p~¢ ). A diferencia de los depredadores, 

muchas especies de parasites son estrictamente mon6fagos o 

bien reducidamente oligofagos (Bartlett ~t al., 1978). Los 

mismos autores mencionan que las especies de Aphyt~~ son las 

mas abundantes y efectivas contra los diaspididos, las cua

les atacan al hospedero solo cuando esta libre de la cubier

ta; pueden ser solitaries o gregar ios facultativos; pero la 

roayoria de ellas han demos,t rado habilidad para controlar a 

sus hospederos en niveles subeconomicos. 

Los ectoparasitos, raramente son tan efectivos como las 

especies de Aphy~~. Su desarrollo es usualmente mgs prolon 
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gado y su capacidad de busqueda parece ser inferior; tambien 

pueden ser solitaries como A~p~d~otiphagu~ spp., o gregarios 

como las especies de Pte~ opt~~x (= Ca~~al (Bartlett et at., 

197 8) . 

La escama de San Jose, Q. peJtn.~~~o4Su~, especie pol1faga 

de origen Oriental, es la plaga mas importante de los arboJes 

caducifolios en todo el mundo; sin embargo, en amplias areas 

existen enemigos naturale s que ejercen un excelente control 

de la plaga. 

Al respecto, dos parasites de la escama de San Jose, 

Aphrjt~~ pJto~t~a (Walker) y Euu~ ~uJt~a ~hutovae Trjapitzin, se 

introdujeron en la URSS,desde Corea, estableciendose bien en 

la region del Caucaso (Shutova, citado por Bartlett et at., 

1978). En el Suroeste de Aleman ia se liberaron aproximadam~ 

te 12 millones de PJto4Spatt etta peJtn.~~io~~ a finales de 1965, 

y de todas ellas, varias razas se establecieron adecuadamen~ 

te (Neuffer, 1966). 

En Francia, P. peJtn. ~ c.~o~~ y P. 6a~~~ata se criaron en 

el laboratorio y se liberaron en la region de Lyon. La pri

mera permaneci6 durante todo el afio y sobrevivi6 al invierno, 

mientras que la segunda no se estableci6 en campo (Benassy y 

Bianchi, 1960). 

Gulmahamad y DeBach (1978) mencionan que de las seis 

especies de enemigos naturales que atacan a la escama de San 

Jose en el Sur de California, se pueden encontrar sin difi-
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cultad a Aphyt~~ aon~d~ae y P~o~pattetta pe~n~cio~i (Hym.: 

Aphelinidae) y el acaro paras!tico Hem~&a~copte~ malu~. Los 

tres pueden coexistir; aunque el pr:i:mero, que es el mas abun 

dante, aproximadamente el 80%, puede regular solo altas po

blaciones de la escama a n iveles bajos. 

Argyriou (1981) introdujo a Grecia el parasite P. 

pe~nic~o~ i para controlar la escama de San Jose en huertos 

de manzano. Se hicieron l iberaciones continuas del parasite 

(durante 2 a 10 afios) 1 el cual 1 si bien se estableci6 1 tuvo un 

nivel bajo de parasitismo; pero en cambinaci6n con otros ene 

migos naturales como Ap hyt~~ spp. 1 se obtiene un buen control 

de la plaga. 

Amin y Trali (1987) hicieron liberaciones sucesivas de 

los parasites Enca~~~a (= P~o~paltettal pe~nic~o~~ (Tower) 

y Aphyt~~ sp. (P~oct~al en huertos de manzano 1 en proporci6n 

de 116 1 375 y 281,461 adul t os respectivamente,durante 1984, 

obteniendo un nivel de parasitismo sabre la escama de San Jo 

se de 9.13 y 40.80%. 

Kyparissoudas (1987) capture durante el per!odo de 

19_82-1985 al afel!nid6 Ene.a~t,ia pe~nicio~~ T. con trampas de 

feromona sintetica de Q. pe~n~c~o~~ en huertas tratadas y no 

tratadas con insecticidas. En las huertos sin tr atar el pa

r&s:i:to se present6 de abril a octubre 1 mientras que en las 

tratadas s6lo se pudo capturar hasta mediados de junio. 
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En relacion con el control microbiologico de los dias

pididos, Hawksworth y Wicker (1973) encontraron el estado im 

perfecto del hongo N~ethia 6lammea asociado con las escamas 

Hem-<.behleJ.Jia hapax y Acp.idiotu-6 nehii; indican ademas, que 

el desarrollo del hongo se restringe enterarnente a hospederos 

animales. 

Control quimico 

Generalrnente, las aplicaciones de insecticidas contra 

las escarnas deben hacerse en invierno o durante la prirnavera 

y el verano; sin embargo, estas ultimas deben considerarse 

como complementarias de las invernales. 

Las aplicaciones de invierno se hacen con insecticidas 

mas en~rgicos y sin que causen dafio alguno a los arboles, ya 

que se encuentran en estado de dormancia; mientras que en Lffi 

de primavera deberan utilizarse insecticidas de baja toxici

dad, principalrnente organofosforados (Cafiizo, 1962). 

Helson (1971) encontr6 que las aspersiones de aceite 

mineral diluido eran efectivas contra la escama de San Jose, 

Q. pehn.ie.ioJ.Ju-6, especialmente si se mezclaba con los insecti 

cidas triti6n o parati6n. Ademas, determin6 que aplicacicres 

de azufre, posteriores a las de aceite durante la dormancia 

son igualmente efectivas. Por otra parte, indica que la re

mocion de los tallos fuertemente infestados y el uso de car~ 

baril, parati6n y dimetoato contra las ninfas son ~tiles me

didas de control. 
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En el Valle Kulu, Himachal Pradesh, India, Sud et al. 

(1975) probaron 14 insecticidas a las dosis comerciales reco 

mendadas contra Q. penn~c~o~u~ en manzano. Dos aplicaciones 

en verano (principios de junio y un mes despues) de fosalane, 

fenitroti6n (insecticidas de contacto), fosfamidlon, v amido- · 

ti6n o demet6n-S-metil (insecticidas sistemicos) controlaron 

satisfactoriamente la plaga. 

Rice et al. (1979) hicieron aplicaciones c ontra los rna 

chos de Q. penn~c-lo~u~ en manzano, peral y durazno en W~ 

ton , Oregon y California, EUA. Las aplicaciones de diaz i n6n 

se efectua ron justo antes o du rante la primera emergencia de 

los machos invernantes, y 7 6 14 dfas despues, estas se com

pararon con las aplicaciones normales dirigidas contra el es 

tado ninfal; en todos los casos, ambos resultados fueron los 

mismos. 

Tahakur y Hameed (19 81) evaluaron la toxicidad y per

sistencia de los residues de diazin6n, fenitroti6n, malati6n, 

parati6n metilico y fosalone al 0.05% aplicados en manzano 

contra Q. p ehn~cio~u~. El diazin6n, fenitroti6n, parati6n 

rnetflico y malati6n persistieron mAs de 5.6, 4 y 3 d!as, 

respectivamente; mientras que fosalone persisti6 mAs de 12 

d!as. El fenitroti6n proporcion6 protecci6n por mAs de 25 y 

27 dfas en ramas y hojas,respectivamente. Los compuestos que 

le siguieron en efectividad fueron el parati6n metilico y el 

diazin6n. El malati6n fue el menos persistente y menos t6xi 

co; mientras que fosalone persisti6 por per!odos mas largos 
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en comparaci6n con los otros; pero fue el menos usado. 

Howell y George (198 41 controlaron con clorpirifos 4E 

en proporci6n de 0.6 g/1 a Q. pe.Jtn.ic.i.o~u.~ en duraznero; ade

mas, encontraron que sus r esidues tdxicos persistieron de 60 

a 80 d~as en las ramas, y en el mamento de la cosecha, estos 

eran de 7 a 11 veces m&s altos en ramas que en frutos. Indi 

can adem&s, que dos aplicaciones dejaron residues de 0 . 053 

ppm en los frutos, justo a rriba del nivel de tolerancia,0.05 

ppm. 

El insecticida organofosforado metidati6n demostr6 ser 

mas eficaz en el control de Q, pe.Jtn.ic.i o.6u..6 y Q. o.6bte.ae.6oJUni.6 

(Curtis), que el aceite mineral en el memento de la brotaci6n; 

ademas, no caus6 excesiva mortalidad de los acaros predatores 

responsables del control biologico de aquellos fit6fagos (An 

gerilli y Logan, 1985). 

Pree e.t al. (1985) es tudiaron la influencia del vol1.:liTlffi 

de aspersion en el control de Q. pe.Jtn.-lc.i o.6u..6, y encontraron 

que aplicaciones de aceite en arboles de ciruelo (1.5-2.0 m) 

con volumenes de aspersion de entre 787 y 2360 1/ha son 

igualmente efectivos contra la plaga. En arboles de manzano 

l4 o 0 - 4 • 5 ffi) laS pruebaS hechaS p0r maS de 4 afiOS 1 fraCaSa

ron, ya que no hubo ninguna ventaja de aplicar a estos arbo

les volumenes mayores de 4400 1/ha. 

Innerhofer e.t al. (1 985) compararon las desventajas de 

tratar arboles de manzano al inicio de la brotaci6n con acei 

te de parafina mas paration, contra las aplicaciones est~ 
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de los insecticidas diazin6n y metidati6n, y otros menos t6-

xicos y mas selectivos,camo: fenoxycarb, clorpiri fos met1li

co, acefato, protiofos, clorpirifos-et1lico y deltametrina. 

Encontraron que los tratamientos tradicionales al inicio de 

la brotaci6n y la aplicaci6n de fenoxycarb en el estado de 

punta plateada tuvieron muy buen control inicial y considera 

ble efecto residual contra Q. p~~n~e~o~u~. Las aplicaciones 

de verano con clorpirifos-met1lico y protiofos fueron las me 

jores, pero tuvieron que h acerse dos veces. 

Ker y Sears (1986) encontraron que las aplicaciones 

anuales de acei te redujeron las poblaciones de Q_. p~uo.6M 

y de la escama europea de los frutos,Q_. o~t~~a~6o~mi.6 en 

huertos de manzano y disminuyeron tambien la infestaci6n en 

los frutos. Sin embargo, la mayoria de los frutos de la par 

te mas alta de los arboles tratados estaban infestados, a di 

ferencia de los de la porcion baja, lo cual indica que las 

aplicaciones no estuvieron bien distribuidas, o que los esta 

dos ninfales de las escamas se mueven selectivamente hacia 

la porci6n superior de los arboles. 

Bower (1987) ensay6 en manzano a clorpirifos al 0.1% y 

diazin6n al 0. 05% camo productos al ternativos de metidati6n 

al 0.05% para el control de Q_. pe~n~e~o.6u.6, y encontr6 que el 

metidati6n es muy efectivo, pero interrumpe el control inte

grado de T~t~anyehu.6 u~t~ea~, al matar al acaro predator 

Typh.tod~omu.6 oee~d~nta.t~~ (=M~ta.6~~ulu.6 oeeid~ntaU.6l. . Aun

que,tanto el clorpirifos como el diazinon interrumpen el 
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control integrado del ~caro. 

Rice y Jones (1988} realizaron aplicaciones de insecti 

cidas en post-floraci6n para el control del perforador de las 

rarnas en duraznero,Ana~~~a i~n~at~iia Zeller y la escarna 

Q. p~~n~e~o~u~ cuando se presento la emergencia de la larva 

y la ninfa,respectivamente; estas aplicaciones se hicieron 

con la ayuda de acumulaciones precisas de dias-grado (dg} . 

Encontraron que el tiempo 6ptimo para el tratamiento del per 

forador fue de 400 dg despu~s de la primera emergencia de la 

palomilla en California, y para la escama fue de 600-700 dg 

despues de la primera emergencia de los machos. 

Respecto al control de las escamas en el almac~n, se 

probaron los efectos de la fumigaci6n en postcosecha, en la 

supervivencia de Q. p~~n~e~o~u~ en las variedades de manzana 

Red Delicious y Winesap; ambas se colocaron en almacenes a 

baja temperatura, con atmosfera normal y controlada, y con 

y sin previa fumigaci6n con bromuro de metilo. Se encontr6 

que la fumigaci6n a la dosis de 32 g/m 3 mate todos los esta

dos de la escama en la primera variedad, despues de 31 y 137 

dias en atmosfera normal y controlada,respectivamente. La 

eliminaci6n total de la escarna en la variedad Winesap ocurri6 

despues de 167 dfas en atmosfera controlada y normal si se 

fumigaba previarnente (Angerilli ~t ai ., 1986). 

El bi6xido de carbono (C0 2 ) parece ser un fumigante pr~ 

metedor en el control de la escama Q. p~~n~e~o~u¢ en manzana 

almacenada, y,adem~s, sin riesgo de encontrar residuos t6xi-
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cos. Al realizar pruebas preliminares para deterrninar la 

efectividad de altas dosis de COz en las formas de verano 

de la escama. Se encontr6 que la exposici6n de 

Red Delicious por 24 horas a 26°C y 93% de C0 2 

la variedad 

mat6 todos 

los estados de la escama, mientras que en manzanas no fumig~ 

das m~s del 94% de las escamas sobrevivieron. Al final de 

agosto, se llev6 a cabo una prueba con 90% de C0 2 a 24°C, la 

cual dej6 32% de escamas vivas despues de 12 hr de expos~ 

ci6n,respectivamente, y mas del 43% de escamas vivas en man

zanas no expuestas (Morgan y Gaunce, 1975) . 

En cuanto al control quimico de los miembros de la fa

milia Pseudococcidae Rao e. t al. (1977) mencionan que el pio

jo harinoso,P¢eudo ~ o ~~u¢ sp., es una de las causas por la 

cual el crecimiento del fruto de la vid se detiene. Debido 

a lo anterior, ellos establecieron experimentos para encon

trar un insecticida que les permitiera controlar la plaga y 

que no dejara residues t6x i cos. Probaron diferentes concen

traciones de la emulsi6n de kerosene mas j ab6n y acei·te de 

pescado; encontraron que la emulsi6n de ke r osene al 3% mas 1 

kg de aceite de pescado redujo significativamente las colo

nias de los piojos harinosos. Posteriormente, en otras pru~ 

bas encontraron que las aspersiones con DDVP (Nuvan) 100 EC 

15 ml + 25 g de aceite de pescado en 10 1 de agua control~ 

ban eficientemente las colonias de la plaga en los vifiedos. 

Petty (1987) rnenciona que el piojo harinoso de la pifia 

Vy ~5 mic.oc.c.u¢ bJte.vip e. ¢ y P. lon.gi¢ pin.u~ , as! cano Via~pi¢ 
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b~omet~ae fueron controlados efect~vamente con fumigaciones 

de bromuro de metilo en mater~al de plantaci6n a 32 6 40 g 

m3 de 22. 7 a 3 4. 6 y 20 a 25°C, respectivamente por 2 a ocho ho 

ras. Se presentan ciertos grados de toxicidad con exposici£ 

nes de cuatro horas y m4s, pero esto fue estad!sticamente si~ 

nificativo solo despu~s de ocho horas de fumigaci6n. 



MATERIALES Y METODOS 

Localizaci6n del lugar de colecta 

El presente trabajo se real~z6 en el municipio de Zaca 

tlan, Puebla, el cual se encuentra ubi,cado entre los 19° 56' 

05" de Latitud Norte y los 97° 51'10" de Longitud Oeste y 

una altitud de 2~00 msnm (Garcfa, 1981} . Sin embargo, es con 

veniente indicar que la zona de estudio presenta lugares que 

se ubican altitudinalmente desde 1p00 hasta 3~00 msnm (Figu

ra 4). 

De acuerdo con Garcfa (1981). el clima de la · localidad 

es del tipo templado hdmedo cuya f6rmula climatica es 

C(w"2) (w)b(i') donde: 

C Indica que es un clima templado hrtmedo con lluvias 

en verano; la temperatura media anual oscila entre 

12 y 18°C, y la temperatura media del mes mas fr!o 

oscila entre -3 y 18°C. 

(w"2l Indica que el cociente P/T es mayor a 55.0, por lo 

que es el clima mas hlimedo de los subhlimedos, y pr~ 

senta can.lcula. 

(wl Precipitaci6n invernal menor a 5% . 

- 39 -
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Fig. 4. Localizaci6n geogr!fica del municipio de Zacatlan, 
Puebla. 
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b Indica que la temperatura media del mes mas caliente 

es menor a 22°C. 

(i') El clima presenta poca oscilaci6n termica, entre 5 y 

7°C. 

Tipo de muestreo y periodicidad de las colectas 

Es importante sefialar, que s6lo se colect6 material bio 

16gico en las especies frutales mas importantes de la region, 

tales como: manzano, peral, duraznero y ciruelo. 

En el muestreo se emple6 la colecta directa,la cual con 

sisti6 en hacer una revisi6n minuciosa de la mayoria de los 

arboles de cada huerto escogido para dicho fin, tomandose 

muestras de cada arbol que se encontraba infestado, incluso 

de aquellos que presentaban densidades muy bajas de la plaga. 

Se procure realizar, preferentemente, colectas quince

nales, mismas que se iniciaron a partir del 28 de enero y 

concluyeron el 3 de septiembre de 1988, obteniendose un to

tal de 10 colectas y 38 muestras durante ese perfodo de mues 

t:teo. 

Como puede observarse, el periodo de colecta fue de 

nueve meses, lapso que permiti6 detectar la p~esencia y abun 

dancia de las pla;ras durante las diferentes fases fenol6gicas 

de los &rboles: dormancia, brotaci6n, floraci8n, fructifica

c±6n e incluso la cosecha. 
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Manejo de las muestras 

En el campo. Para la toma de las muestras, se cort~on 

las partes infestadas del arbol y se colocaron en bolsas de 

papel, a las cuales se les colgaba una etiqueta con los da

tos siguientes: fecha de colecta, namero de colecta y de 

muestra, localidad, altitud, propietario del huerto, colectory 

del hospedero el nombre com~n, variedad, parte(s) afectada(s}, 

'tipo e intensidad del ataque, estado vegetative, y caracter!~ 

ticas generales de la escarna,como: forma de la cubierta y co

loracion, entre otras; ademas,se evalu6 a simple vista el 

estado fitosanitario y manejo del huerto. 

En el laboratorio. El trabajo de laboratorio consis 

ti6 b~sicarnente de dos fases: a) preservaci6n de las muestras 

y b) montaje e identificaci6n del material colectado. Para 

ello, se procedi6 de la siguiente manera; de las muestras co 

locadas en bolsas de papel .y, hacienda uso del microscopic 

estereosc6pico y la aguja de disecci6n, se separ6 la mayor 

cantidad posible de escarnas de la muestra; se colocaron en 

un frasco vial con alcohol 70% para su preservaci6n, junto 

con, una peqUena etiqueta con el numero de muestra 

procesada. 

Posteriorrnente, parte de l material preservado en alodxll 

70%, exclusivarnente hembras adultas, se extra!an para proce

sarse de acuerdo con el m~todo de mohtaje permanente en hal

same de Canad~, para cocoideos propuesto por Hamon y Koszta-
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rab (19791 y descrito por Solis (1988}, mismo que se explica 

a conti:nuaci6n: 

1. Los espec!menes se colocan en soluci6n de KOH al 

10% a la temperatura del laboratorio y se dejan reposar por 

2 a 4 d!as. Se recomienda usar "siracusas" de 5.2 em. 

2. Todo el contenido del cuerpo debe ser eliminado 

mientras esten en el KOH, de preferencia esto se debe hacer 

transcurridas 24 horas de haberlas colocado en KOH. Para lle 

var a cabo lo anterior, los espec!menes se pinchan primero 

con un microalfiler en su parte lateral-anterior; despues, 

con el borde de una aguja curva (o alfiler entomol6gico im

provisado en esta forma) se egerce presion sobre la parte do~ 

sal de la escama para sacar el contenido y de esta manera ob 

tener un saco membranoso claro. 

3. Despues de 24 horas de haber sacado el contenido 

del cuerpo, pasar los espec!menes a alcohol et!lico al 70% 

durante 5 minutos. 

4. Con la finalidad de aclarar los espec!menes, estos 

se transfieren a pequefias "siracusas" aue contengan fluido 

Essig para afidos; enseguida, agregar de dos a cuatro go

tas de la soluci6n colorante y se dejan en este fluido por 

24 horas. 
• 

F6rmulas del fluido Essig y la soluci6n colorante 



44 

4 .1. Fluido Essig para afidos 

Acido lactico ( 85 %) 20 partes 

Fenol en agua destilada {_saturado) 2 partes 

Acido ac~tico glacial 4 partes 

Agua destilada 1 parte 

4.2. Soluci6n colorante 

Fluido Essig para afidos 100 ml 

Fucsina acida 5% de soluci6n acuosa 20 gotas 

Rosa de Bengala 5% de soluci6n acuosa 25 gotas 

5. Posteriormente, los espec!menes son deshidratados 

en alcohol al 70% durante 20 minutos y enseguida ·en alcohol 

al 95% por 10 minutos. 

6. Despu~s l~s especfmenes se transfieren a un "sira

cusas" con acei te de clavo, en donde se pueden dej ar de 10 

minutos hasta por varios dfas. 

7. Con la ayuda de la cabeza de un alfiler entomol6gi 

co se coloca una pequena gota de balsamo de Canada en un por 

taobjetos limpio. Luego se coloca un especiffien en la gota, 

procurando que el cuerpo del insecto quede inclinado en la 

gota. A continuaci6n, el cubreobjetos de 9 x 9 mm se debe 

de colocar con la ayuda de una guja de disecci6n y una pinza 

entomol6gica para sostener uno de sus extremes. Si la gota 

no alcanza a llenar por complete el cubreobjeto, se agrega 



balsamo o xilol en sus orillas; esta gota se difundir~ por 

abajo del cubrobjeto debido a la tension superficial. 

8. Los portabojetos ya listos, se deben numerar con 
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un plum6n; estos se deben colocar en una estufa o plancha a 

una temperatura de 40°C durante dos semanas, para finalmente 

etiquetarlos. 

Des9ues de procesar y montar en portabojetos las esca-

mas tamadas de cada muestra, segun el metoda descrito, se pr£ 

cedio a la determinacion de generos y/o especies, labor en 

la cual tuvo especial participacion el M.C. Juan Fernando So 

lfs Aguilar,asesor del presente trabajo. No obstante, y a 

sugerencia del propio M.C. Sol!s, las muestras representati-

vas preservadas en alcohol 70% y las montadas en laminillas, 

de los generos y/o especies deterrninadas, se enviaron para 

su confirmacion al M.C. Hector Gonz~lez Hernandez!/ 

Para la determinacion de las especies de diasp!didos 

se utilizaron las claves de McKenzie (1956), las de Zimmennan 

(1948) y las de Bovey (1984); para los c6ccidos se emplearon 

las claves de Williams y Kosztarab (1972), las de Gill et al. 

(1977) y las de Zimmerman (1948); mientras que para la deter 

minacion de los pseudoc6ccidos se usaron las claves de los 

piojos harinosos de California, de McKenzie (1967). Ademas, 

en el primer y ultimo grupo de insectos escama se utilizaron 

M.C. Hector Gonz~lez H. , Centro de Entomologfa y Acarolo 
g~a del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo. de Me 
xico. 
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las claves del Atlas de insectos escama de Norteamerica, de 

Ferris (1950 y 1955). 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Resumen de las especies de escamas colectas en el municipio 

de Zacatl~n, Puebla. 

Gel material colectado, se obtuvo un total de 8 espe

cies de escamas, incluidas en 7 g~neros, distribuidas por 

familia de la siguiente manera: dos pertenecen a la familia 

Pseudococcidae, dos a Coccidae y cuatro a Diaspididae (Cua

dra 1) . 

Las cuatro especies de la familia Diaspididae , perte

necen a la subfamilia Diaspidinae y a la tribu Aspidiotini, 

de ellas Quadna~pidiotu~ pennieio~u~ (Comstock) fue la mas 

abundante. 

Diagnosis de las especies de escama encontradas 

La diagnosis general de cada una de las especies en

contradas incluye: nombre cientffico y comun, principales 

caracterfsticas morfol6gicas de la hembra adulta, habitos 

alimenticios, hospederos y distr ibuci6n. 

Familia Eseudococcidae 

Los piojos harinosos estan considerados como las pla

gas mas destructivas de importancia econ6mica, ya que hay 

- 47 -
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Cuadro 1. Escarnas (Homoptera: Coccoidea) colectadas en arbo 
les frutales del municipio de Zacatl&n, Puebla~ 
(enero-septiembre, 1988). 

Familia Tribu 

Pseudococcidae 

Coccidae 

Diaspididae Aspidiotini 

Especie 

P4eudoQOQCUh iong~pinu4 (Targioni

'lbzzetti) 

P¢eudOQOQc..LL6 ma.JU:Umu.6 (Ehrhorn) 

Linnaeus 

Le.c.aniwn pe.Mic.a.e. (Fabricius) 

Mpidio:tu.-6 Yl.Vtli (Bouch~) 

ViMpicUo~ a.Yl.Qylu¢ (Putnam) 

He.m..ibVtiuia. Jta.pa.x (Comstock) 

Qua.dluu, picUo:tu.-6 pVLY!j.U.M U6 

(Canstcx::k) 

especies que atacan casi todas las partes de la planta, des-

de las ra!ces hasta los frutos; ademas, tienen un amplio ra~ 

go de distribuci6n geografico y de hospederos, ya que virtua! 

mente todas las plantas ornamentales y frutales pueden sufrir 

su ataque (Zimmerman, 1948; Mckenzie, 1967; Bartlett e.t a.i., 

1978). Los mismos autores senalan que la mayorfa de las es-

pecies de piojos harinosos de importancia agricola estan ubi 

cadas en los g~neros P¢e.udoQOQQU6, Phe.Yl.a.QO QQU6 y Pia.Yl.OQOQQU¢. 

En el presente trabajo se colectaron dos especies de 

esta familia, P¢e.udoQOQQU¢ i orl.gi4pirl.u6 (TTl P ¢ e.u do QOQQU6 

ma.~itimu¢ {Ehrhorn) . 



P~eudoQOQQU~ longi~pinu~ (Targioni-Tozzetti), (Figura 5) 

Nombre comrtn. Piojo harinoso de colas largas. 
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Diagnosis. En el campo, las hembras adultas se obser

van cubiertas con una capa suave de cera blanca, excepto en 

las porciones sublateral y media del cuerpo, donde es muy 

delgada o ausente, per lo que forma asi tres l!neas longitu

dinales. La l!nea dorsal media es ancha y conspicua; las 

sublaterales son delgadas e imperceptibles. Los filamentos 

laterales son caracter!sticos de la especie; el par caudal 

es tan largo 0 mas que el cuerpo; el sigui-ente par es mas l..a£ 

go que todos los marginales, perc menor que el caudal; los 

filamentos marginales tienen aproximadamente la misma longi

tud, la cual corresponde a la mitad del ancho del cuerpo. La 

coloracion del cuerpo varia de un amarillo-palido a grisaceo. 

No forma un ovisaco bien definido (Beardsley, 1976). 

La hembra adulta, montada, mide de 2.10 a 3.60 rom de 

longitud per 1.10 a 2.00 rom de ancho; la forma del cuerpo es 

marcadamente oval. 

Dorsalmente presenta 17 pares de cerarios. El cerario 

del 16bulo anal porta dos setas largas y conicas que estan 

rodeadas per una densa masa de pores triloculares que fre

cuentemente permanecen en una depresi6n; todo el cerario es

ta encerrado en una area esclerosada ligeramente alargada. 

El penultimo cerario lleva 2 setas conicas, las cuales son 

tan largas como las de los lobules anales, esta acompanado 



50 

por algunas setas auxiliares delgadas, con un grupo conside

rable de poros triloculares y rodeado por una area circular 

esclerosada, la cual esta ausente en los 15 cerarios restan

tes, mismos que presentan dos, o en el caso de los cefalicos, 

tres a cuatro setas c6nicas pequ~fias; ademas, algunas setas 

auxiliares son delga.das y con un grupo considerable de poros 

triloculares. La mayorfa de los cerarios estan asociados 

con tres ductos tubulares con anillo-oral, uno de ~stos es 

mas largo que los otros dos, y los cuales son del mismo tama 

no. Las setas delgadas del cuerpo, son de longitud variable. 

El anillo anal esta situado en el extremo posterior del abdo 

men, porta seis setas, que por lo menos son dos veces mas lar 

gas que el di~etro del anillo. 

En el vientre y alrededor de la vulva hay muy pocos di~ 

cos multiloculares y normalmente estan confinados a los seg

mentos abdominales a~ y 9~, el nlimero es de aproximadamente 

20. Los poros triioculares estan uniformemente distribuidos, 

excepto en ciertas areas de la regi6n esternal. Presenta di 

minutos poros circulares disperses; un ducto tubular con ani 

llo oral situado cerca del margen del segmento abdominal an

terior al mesotdrax. Los 16bulos anales estan asociados con 

una placa esclerosada bien definida que se extiende hacia el 

frente del 16bulo anal, con el borde mesal (interno) fuerte

mente esclerosado. 
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·Fig. 5. Hembra adulta de P~eu d o c o~cu~ long~~p~nu6 lTargioni
Tozzetti) , mostrando a la mayor!a de los cerarios 
asociadas a tres ductos tubulares con anillo oral, 
lobulo anal y pen-dl timo cerario esclerosados.. Adapta 
do de McKenzie (1967). -

BIBL OTEC. u. 
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C!rculo presente, marcadamente oval. Patas bien desa

rrolladas; con 14-39 (en pranedio 32) poros translucidos dis 

tribuidos a lo largo de las tibias posteriores; unas sin dien 

tecillo en la superficie plantar. Antenas de ocho segmentos 

(Zimmerman, 1948; McKenzie, 1967). 

H~bitos alimenticios. La especie se localiz6 atacando 

en forma aislada ramas, ramitas terminales y brotes de arbo

les dn floraci6n. Bartlett et at. (1978) mencionan que esta 

plaga ataca en forma gregaria troncos y ramas de los c!tricos. 

Hospederos. La especie P. to~g~~p~~u~ fue colectada 

en manzano y peral. 

Se considera una especie pol!faga, McKenzie (1967) me~ 

ciona un total de 28 especies de .hospederos, de los cuales, 

destacan por su importancia econ6mica A~a~a~ ~omo~u~ (Brome

liaceae} 1 Ci.tJtu-5 sp. (.Rutaceae), Ma~g~fieJta sp. (Anacardiaceae) 1 

PeJtcea sp. (Lauraceae) y V~t~~ sp. (Vitaceae). 

Beardsley (1976) cita entre otros hospederos a las es

pecies Ca~thi.um odoJtatum, Codi.aeum vaJti.egatum, Fi.~uc 

bengaten~i.c, pina 1 c1tricos y muchas clases de orqu1deas, so 

bre estas ultimas es una plaga importante. 

Wysoki et at. (1977) lo encontraron en Israel, sobre 

las variedades de aguacate PeJtJ.Jea ameJt~~a~a: Hass 1 Nabal, 

Fuerte y Ettinger. Ademas, men cionan que esta regi strado en 

36 hospederos que pertenecen a 29 familias botanicas. 
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Charles (1982) y Rosciglione Cl983} lo reportan sabre 

Viti& v~niae na, en Nueva Zelanda e Italia,respectivamente,en 

tanto que Petty (1987) lo reporta atacando a la pina, A. 

~omo&uh en Sudafrica. 

En M~xico, Paz (1984) lo detecto sabre naranjo, limon, 

toronja, lima y Citnuh sp. Solis (198 8} la colecto en 

Co~Qoloba sp. (Polygonaceae) y en helechos (Polipodiaceos). 

Distribuci6n. La especie se colect6 en la localidad 

de Tomatlan, municipio de Zacatlan, Puebla. Esta plaga es

ta distribuida en todo el mundo y se encuentra mas comunmen

te en Am~rica, Africa y algunas areas calidas de Europa (Mc

Kenzie, 1967). 

Beardsley (1976) menciona que en Estados Unidos se pre 

senta en los estados calidos del Sur, desde California hasta 

Florida. 

En Mexico, Paz (1984} la menciona para los estados de 

Baja California, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, mientras que 

Sol.fs (1988) lo detect6 en Monterrey, Nuevo Leon. 

P&eudo~o~~uh manitimu~ (Ehrhorn) , (Figura 6). 

Nombre comun. Piojo harinoso de la vid. 

Diagnosis. En campo, la hembra adul ta tiene apariencia·· 

pulverulenta debida a la secreci6n cerosa blanca; el par de 

filamentos caudales son mas largos que los del margen lateral 
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dclcuerpo, estos dltimos son progresivamente m~s cortos ha

cia la cabeza (Zimmerrqan, 1948; McKenzie, 1967). 

La hernbra adulta, rnontada, rnide de 2.00 a 4.90 mm de 

longitud por 1.40 a 2.60 mm de ancho; de forma marcadarnente 

ovalada. El dorso con 17 pares de cerarios, en ocasiones el 

decimo par, contando a partir del 16bulo anal, es diferente, 

sin setas auxiliares y con pocos poros triloculares asocia

das. El cerario del 16bulo anal con dos setas conicas, gru~ 

sas y bastante largas, rodeadas por un denso grupo m~s o me

nos circular de poros triloculares. Usualrnente el area ocu

pada por esos poros esta deprirnida, dando la apariencia de 

copa; sin embargo, en los espec~menes aplanados por el peso 

del cubreobjetos esta aparece obscurecida. Comunrnente el 

area donde se presentan los cerarios esta ligerarnente eleva

da y esclerosada, especialmente en la parte lateral del gru

po de poros, nunca fonna una placa esclerosada definida. El 

penultimo cerario con dos setas c6nicas ligerarnente m~s pequ~ 

fias, con tres a cuatro setas auxiliares delgadas clararnente 

rodeadas por los poros triloculares, pero sin esclerosarnien

to. Los cerarios restantes portan dos setas c6nicas, excep

to ciertos cerarios de la region cefalica que ocasionalmente 

pueden tener tres a cuatro setas, poco mas pequefias, una o 

mas setas auxiliares delgadas; todos los cerarios asociadas 

con un pequefio grupo de poros triloculares y sin esclerosa

rniento. 
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Poros triloculares escasamente esparcidos en el dorso. 

Los poros circulares diminutos est§n distribuidos en la s u

perficie dorsal. Poros discoidales ausentes en todo el cuer 

po. Pocos ductos de collar ora l situados a lo largo del mar 

gen del cuerpo, desde el 5~ al 9~ segmentos abdominales. 

Ductos tubu lares con borde oral, largos, numerosos, arregla

dos en un patron constante, un ducto cerca de la mayorfa de 

los cerarios; un ducto medio en la mayor!a de los segmentos 

abdaminales y ocasionalmente uno entre la parte mesal y mar

ginal de la mayorfa de los segmen tos abdominales, algunos 

distribuidos en el t6rax y cabe za. Relativamente pocas setas 

corporales, ~stas son peque~as y delgadas. Anillo anal api

cal, sin caracteres distintivos, cada una de sus setas apro

ximadamente dos veces m~s l argas que el diametro del anil lo. 

Vientre con poros disco mu ltiloculares abundantes, pre

sentes en la region media del abdomen desde la pa:rte apical 

hasta el s~ segmento; ocasionalmente se presentan en el t6rax 

algunos poros anteriores a ~stos , pero estan ausentes en la 

cabeza. Los poros triloculares estan esparcidos en todo el 

vient~. Poros d iscoidales ausentes. Poros circulares pequ~ 

nos distribuidos sobre la s uperficie ventral. Ductos tubula 

res con collar oral presentes en la region media de los seg

mentos abdominales, numerosos en las areas laterale s abdomi

nales, distribuidos a lo largo del margen lateral del t6rax 

y la cabeza. Pocos ductos tubu lares, con borde oral, situa

dos marginalmente en el t6rax. Una area esclerosada de for

ma rrregular se extiende frente a la base de la seta del 16-
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bulo anal. Setas del cuerpo variables en tamafio, pero la rna 

yor!a mas largas que las del dorso. 

C!rculo presente, oval, capaz de plegarse en la l!nea 

intersegmental. Patas bien desarrolladas con 17-27 (en pro

medio 17.88) poros translucidos en el f~mur posterior; 15-30 

(en pranedio 23) en las tibias posteriores, ausentes en co

xas y troc~nteres posteriores; con o sin dent!culo en la su

perficie palmar, pero con digftulos. Antenas de 8 segmentos 

(McKenzie, 196 7) • 

Habitos alimenticios. Esta especie se localiza desde 

las ra!ces hasta los frutos de las plantas; pero en el pre

sente trabajo se colecto de tallos, ramas, ramitas term:t

nales y brotes, atacando en forma gregaria y aislada en arbo 

les tanto en floracion como en fructificacion. 

Hospederos. Se encontr6 en manzano y ciruelo. Zilnmer 

man (1948) la reporta en Alp~»~a pu~pu~ata y Glad~olu~. Fe

rris (1950) cita entre otros hospederos a E~~ogo»um lat~6o~, 

Opu»t~a sp., Sambueu~ glauea, manzano, peral, nogal, cerezo, 

C~t~u~. McKenzie (1967) enlista un total de 25 hospederos, 

de los cuales destacan por su importancia econ6mica Py~u~ 

eommu»~~' P~u»u~ spp. (Rosaceae) y V~~~ sp. (Vitaceae}. 

En M~xico, Paz (1984} la detect6 en naranja, lim6n,man · 

darina, toronja, C~th~ sp. y lima. 
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Fig. 6. Hernbra adulta de P~e.l.tdoc.oc.c.LL.6 maJt..itimu-6 (_Ehrhorn), 
mostrando 17 pares de cerarios bien definidos; el 
cerario del 16bulo anal rodeado por un grupo con
centrado de pores triloculaxes. Adaptado de McKen 
zie (1967). 
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Distribuci~n. Colectada en Ayehualulco y Tomatl~n, mu 

nicipio de Zacatl~n, Puebla. Ferris (1950) y McKenzie (1967} 

la reportan en los siguientes estados de la Uni6n Americana: 

California, Ohio, Missouri, Nueva Jersey, Oregon, Texas, Nue 

va Orleans, Louisiana y Washington. Los mismos autores, la 

mencionan para Canada y Ba j a California, Mexico. Ferris 

(1950) indica que se encuentra en Guatemala, Nueva Zelanda, 

Inglaterra, Sud~frica y Brasil. Grimes y Cone (1985) la re

portan en Washington. 

En Mexico, Paz (1984) la reporta en Baja California, 

Coahuila, Hidalgo, Morelos, Nuevo Le6n, Sinaloa y Tamaulipas. 

Familia Coccidae 

Las escamas suaves incluyen un gran nUffiero de especies 

plaga, muchas de ellas atacan plantas de importancia agrico

la, ornamentales, frutales y plantas de invernadero en todo 

el mundo, por lo que representan uno de los grupos de insec

tos de gran importancia econ6mica. Las especies mejor cono

cidas se ubican en los generos Coceu4, Ce4oplahte4, Pulv~n~ 

y Sa~~~et~a (Williams y Kosztarab, 1972; Bartlett et al., 

1978). 

En el presente trabajo se colectaron dos especies de 

esta familia, Coeeu~ he¢pe4~dum Linnaeus y Leean~um 

pe~¢~eae (Fabricius} las cuales se describen a continuaci6n. 



Coc.c.u.s he.6pe.Jt-i.dum Linnaeus, (Figura 71. 

Nombre comrtn. Escama blanda caf~ 
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Diagnosis. En campo, el cuerpo de la hembra es de for 

rna ovalada a redonda; usualmente aplanado o ligeramente con

vexo, puede estar cubierto con una peltcula de cera; el inte 

gumento es membranoso o esclerosado segun la edad, ocasiona! 

mente presenta ~reas caf~s; la coloracion var!a desde el ama 

rillo-pAlido, el verde-claro hasta el cafe al madurar. Mide 

de 3.2 a 3.5 mm de largo por 2.3 a 3.0 mm de ancho, y mAs an 

cho cerca de la regi6n abdominal (Williams y Kosztarab, 1972; 

Nakahara, 1976). 

Dorsalmente, la hembra adulta,montada en laminillas, 

presenta numerosas setas marginales, largas, puntiagudas, bf 

fidas o ligeramente fimbriadas; las setas del cuerpo son grue 

sas, rectas, puntiagudas y estan distribuidas homogeneamente. 

Porta un grupo de tres setas espiraculares en cada surco es

piracular, la seta media es delgada, recta o curvada y es 2.5 

a 3 veces mas larga que l as laterales; de 6-12 tuberculos 

submarginales alrededor de l cuerpo; poros y ductos presentes. 

La hendidura anal se extiende hasta una sexta parte de la 

long~tud del cuerpo. Las placas anales son usualmente trian 

gulares, con los m&rgenes l aterales ligeramente c6ncavos los 

angulos laterales d~bilmente redondeados; cada placa con 

cuatro setas apicales (tres dorsales, una ventral) y dos sub 

apicales. 
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Ventralmente porta un nrtmero variable de ductos tubula 

res,distribuidos en la parte media del t6rax y siernpre pre

sentes cerca de la base de las patas rnesotoracicas. Los po

ros rnultiloculares estan restringidos al area anal y unos P£ 

cos en los segrnentos abdorninales precedentes. Patas bien 

desarrolladas, con o sin la articulaci6n tibio~tarsal escle

rosada. Las antenas presentan siete segmentos, raras veces 

ocho (Williams y Kosztarab, 1972; Nakahara, 1976). 

H§bitos alirnenticios. Se colect6 alirnentandose de rna

nera aislada en rarnas y rarnitas terminales de §rboles que ern 

pezaban a defoliarse. 

Hospederos. La especie se colect6 en ciruelo y se en 

contr~ asociada con Quad~a~pidiotu~ p e~nieio ~u~. 

Es una especie polffaga; al respecto Williams y Kosta

rab (1972) reportan un total de 19 especies de hospederos,de 

los cuales Cit~u~ limon, Cit~u~ sp . , Pe~~ ea sp. y Viti~ sp. 

son de gran irnportancia econ6rnica. Hart et al. (1969) la re 

portan en c!tricos. 

Shaffe (1972), Swailen y Awadallah (1973) la detecta

ron sobre Mang~6e~a indiea (Anacardiaceae) y F~eu~ ~yeamo~u~ 

(Moraceae),respectivarnente. Ehler y Endicott (1984) la co

lectaron en cftricos y olivo. 
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• 
Fig. 7. Hembra adulta de Coccu6 he6pekidum Linnaeus, mostran 

do la placa anal, pores multiloculares confinados aT 
~rea anal y ductos tubu lares esparcidos entre meso y 
metacoxa y ocasionalmente cerca de la procoxa. Ada£ 
tado de Williams y :Kosztarab (1972). 
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En M~xico, Paz (1984) la detect6 en naranja, limon, to 

ronja, lima, y Cit~u~ sp.; Gonzalez (1984) la encontr6 en 

Citnu~ limon (Rutaceael y Co66ea a~abi~a (Rubiaceae) y Solis 

(1988) la colect6 en A~afia ~iebofdi. J = Fat~ia japoni.Qa (Ara 

liaceae), Citnu~ 6inen~i~ (Rutaceael~ PynaQantha spp. (Rosa 

ceae) y Wa6hi.ngtonia sp. (Palmae}. 

Distribucion. Esta escama blanda se colect6 en Ayehua 

lulco, municipio de Zacatlan, Puebla. 

Hart et at. (1969) la reportan en el Valle del R!o 

Grande, Texas, EUA; en tanto que Nakahara (1976) menciona que 

se ha localizado en los estados de California, Virginia y la 

Isla de Vancouver, en la Costa Oeste de Estados Unidos. 

En M~xico, Paz (_1984) la colecto en 11 estados y Solis 

(1988) la encontro en Monterrey, Nuevo Leon. 

Lecani.um pe~6i.Qae (Fabricius), (Figura 8) 

Nombre comun. Escama europea del duraznero 

Diagnosis. El cuerpo de la hembra es frecuentemente 

oval-alargado con una especie de quilla dorsal media que se 

extiende longitudinalmente sobre el cuerpo; el color varl.a 

segrtn la edad, las hembras j6venes presentan tonalidades que 

van desde el amarillo, caf@-anaranjado, cafe-obscuro o negro. 
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Dermis ligeramente esclerosada; cuerpo con una constric 

ci6n en e 1 margen cercano al surco espiracular, mide 4. 9 mm 

de longitud por 3.2 rnrn de ancho. Dorsalrnente, presenta se

tas marginales largas, delgadas a ligeramente curvadas, las 

del cuerpo son de dos tipos (guresas-c6nicas y guresas-punti~ 

gudas); con muchos tuberculos submarginales (24-34) forrnando 

una hilera submarginal alrededor del cuerpo; esta es una ca

racterfstica distintiva de la especie. Las placas anales &n 

de forma triangular. Cada placa con cuatro setas apicales y 

tres o cuatro subapicales. 

Ventralmente porta antenas bien desarrolladas, de ocho 

a nueve segmentos, la mayorfa de ocho, y algunas con tres 9e[ 

mentos de un lado y nueve en el otro. Patas bien desarrolla 

das, con esclerosacion tibio-tarsal, y articulacion libre. 

Presenta una densa banda submarginal de ductos en el t6rax y 

abdomen, la cual se interrumpe por los surcos espiraculares 

que se forman con los poros quinqueloculares. La hendidura 

anal se extiende aproximadamente hasta un sexto de la longi

tud del cuerpo (Williams y Kosztarab, 1972). 

Habitos alimenticios. La especie se alirnenta en tron

cos, rarnas, ramitas y en el enves de las hojas; sin embargo, 

en el presente trabajo solo se detect6 en rarnas, rarnitas y 

brotes de arboles en plena floraci6n, a los que estaba infe~ 

tando fuertemente; se le encontr6 atacando en forma gregaria. 
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Fig. 8. Hembra adulta de Le.ea.n-i.um pe.Jtll -i.e a. e (Fabricius), mos
trando tub~rculos submarginales (de 14 a 17 pares) 
y patas con esclerosamiento tibio-tarsal. Adaptado 
de Williams y Kosztarab (1972). 
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Hospederos. La escama L. pe~¢icae se colect6 en cirue 

lo y se encontro asociada con Coc cu¢ he~pe~idum y Q. p~rU.c).oJ..U-6 

y de manera muy aislada, pero sola, en duraznero. Williams 

y Kosztarab (1972) la reportan sobre dos especies de agrace

jo Be~be~iJ.. canadenJ..iJ.. y B. jutianae, ademas de Evonymu~ sp 

y Lonice~a sp. Merril y Sanders citados por los mismos auto 

res, la reportan en ciruelo, P~unuJ.. sp, yen uva VitiJ.. sp., 

respectivamente. 

Distribuci6n. Esta plaga se colect6 en Ayehualulco,m~ 

nicipio de Zacatlan, Puebla. 

Williams y Kosztarab (1972) la reportan en 18 estados 

de EUA, y Borchsenius citado,~or los anteriores autores, in

dica que en la URSS es una plaga muy importante en vifiedos, 

frutales y plantas ornamentales. 

Familia Diaspididae 

Las escamas armadas son la familia mas grande y espe

cializada de los insectos escama y constituyen uno de los 

grupos de plagas mas importantes en la agricultura, especia! 

mente en las regiones subtropicales y tropicales. Algunas 

especies son oligofagas, pero la gran mayorfa son extremada 

mente polffagas. Frecuentemente, los arboles, arbustos y 

plantas ornamentales son los mas infestados. Debido a su 

gran capacidad reproductiva, habilidad de supervivencia y a 

la dificultad para su control qu!mico, muchas especies son 
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plagas altamente destructivas (Bartlett e.:t at., 1978). 

En el presente trabajo se colectaron 4 especies de di.as 

pididos estas son: A~p~d~otu~ ne~~~ {Bouche), V~a¢p~d~otu6 

anc.yiu.6 lPutnaml, Hem~be~le¢~a ~apax [Comstock} y Qua~Mp~cliot.t.Lo 

pe~n~c.io.6u¢ (Comstock) esta ultima, es considerada a nivel 

mundial como una de las plagas de gran importancia econ6mica. 

Las cuatro especies pertenecen a la tribu Aspidiotini 

(Figura 9) de la familia Diaspididae. Los individuos de es

ta tribu presentan macroductos de una barra; el segundo 16b~ 

lo pigidial nunca es bilobulado; la regi6n anal presenta pl~ 

cas fimbriadas; los tub~rculos glandulares rara vez o nunca 

estan presentes; los espiraculos anteriores usuaimente sin 

poros discales asociados; las antenas en las hembras adultas 

rara vez con mas de una seta asociada lMcKenzie, 1956). 

A.6pidio.:tu.6 ne~ii (Bouche) (Sin6nimo de A.6p i dio.:tu.6 hede~ae 

(Vallot) , (Figura 1 0) . 

Nombre ccrnun. Escama hiedra 

Diagnosis. La cubierta de la hembra es blanca o gris

palida, aplanada, circular,con exuvia subcentral; la del ma

cho es similar en color, ligeramente ovalada, exuvia submar

ginal (Zimmerman, 1948; McKenzie, 1956) . 

La hembra adulta, en la preparaci6n, mide aproximada

mente 0.9 mm; dermis por lo general membranosa, excepto en 

el pigidio; cuatro grupos de poros perivulvares e indicios 
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Fig. 9. Detalles morfo15gicos del pigid:l·o de Diaspididae: A, Aspidiotini; 

B, Diaspidini. 1, placa5; 2, primer lobulo; 3, segundo lobule; 4, 

tercer lobulo; 5, cuarto lobule, 6, setas; 7, orificio de ducto; 

8, parafisas; 9, macrOducto; 10 , esclerosami€nto basal; 11, espina 

con glandula; '12, espue la. Tattado de McKenzie {1956). 
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de un quinto grupo. Tres pares de 16bulo pigidiales, el pri 

mer par o 16bulos medios con un par de placas delgadas, es

tos 16bulos estan bien separados, rectos, con una muesca 

preapical en el lado exterior; el segundo y tercer pares son 

similares en forma y ligeramente mas pequenos. Los 16bulos 

medios tienen una prolongaci6n basal caracter!stica que se 

proyectada hacia el interior del pigidio. Placas presen

tes entre los lobulos y mas alla del tercer 16bulo, incluso 

sobrepasan la seta que indica el margen del quinto segmento 

abdominal, estas ultimas son caracterfsticamente orladas. Nu 

merosos ductos dorsales en la zona submarginal que se extie~ 

de hacia el segundo y tercer segmentos abdominales* estos 

ductos son notablemente cortos y bastante anchos. El dorso 

del pigidio con el patron caracterfstico de esclerosaci6n 

bien desarrollado, el area secundaria bien definida. No hay 

indicios de esclerosamientos intersegmentales o parafisas,ni 

surcos porfferos (Ferris, 19~1). 

H~bitos alimenticios. La especie se detect6 sobre ra

mas y ramjtas terminales, atacadas de manera aislada,dearbo

les en fructificaci6n. Al respecto, McKenzie (1956) indica 

que tambi~n ataca corteza, hojas y frutos. 

Hospederos. A. hede~ae se encontr6 asociada con 

Hemibe~le~~a ~apax atacando ciruelo. Zimmerman (1948) la 

menciona en manzano y duraznero. J?ara McKenzie (1956) la es

cama ataca una lista indefinible de hospederos, dentro de los 

cuales menciona a H ede~a he.t,(.x, Be~g enia c.~a~~i6 alia, Ac.ac..ta f.lp., 
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Fig. 10. Hembra adulta de A.6p.{d~o.tu.6 not.<_.<_ (Bouch~ ) , mostran 
do tres pares de 16bulos pigidiales pero sin parafi 
sas; ductos tubulares del pigidio, cortos y robus-
tos; poros perivulvares pr.esentes. Tornado de Ferris 
(_19 41) • 
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Agave. sp., CL1me.llia sp. , 0-te.a e.ww pe.a, PeJt.6e.a ame./uc.arta y V-t;tw sp. So 

lana y Hamdy (1974) la citan atacando severamente a Ca.6¢ia 

(Leguminosae). Argyriou (1976) y Liotta e.t at. (1985) la re 

portan en limdn, en tanto que Alexandrakis y Neuenshwander 

(1980) la colectaron sobre olivo. En Mexico, Paz (1984) la 

colect6 en naranja, limon y lima; por su parte, Gonzalez 

(1984) la encontr6 sobre Juglartd.6 sp. (Juglandaceae) , PJtunu.6 

dom e..6t..ic.a y PyJtu.6 malu.o {_Rosaceae). 

Distribuci6n. Colectada en Tomatlan, Municipio de Za

catlan, Puebla. 

Seguun Ferris (1941) la plaga se describi6 originalme~ 

te en Europa; pero actualmente se encuentra distribuida en 

todo el mundo. Paz (1984} la registra en los estados de Chi 

huahua, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas; y Gon 

zalez (1984) la colect6 en los estados de Mexico, Tlaxcala y 

Puebla. 

Via¢pid..totu.o anc.ylu.o (Putnam), (Figura 11) 

Nombre comun. Escama Putnam. 

Diagnosis. La cubierta de la hembra es gris-obscura, 

circular, convexa, con exuvia submarginal~ la del macho es 

alargada, gris, y con exuvia subcentral (McKenzie, 1956}. 

La hembra adulta, en la preparaci6n, mide aproximada

mente 1 mm. En plena madurez la dermis de la region cefal£ 

toracica llega a estar fuertemente esclerosada. Poros per~ 
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vulvares presentes en cuatro grupos y con indicios de un ~ 

to grupo. Los 16bulos medios son m&s bien cortos y anchos, 

muy contiguos, pero con una o dos placas delgadas entre ellos. 

El segundo lobulo esta representado por una prominencia re

dondeada la cual termina en una punta hialina. El tercer 16 

bulo no esta desarrollado. Las placas estan presentes hasta 

la seta que marca el quinto segmento, las que estan hasta an 

tes del tercer lobulo son delgadas, las demas anchas, moder~ 

damente grandes y ramificadas de diferente manera o den tadas. 

Margenes intersegmentales esclerosados, bien desarrollados y 

delgados. Ductos dorsales ausentes en la parte anterior del 

quinto segmento, aunque ocasionalmente uno o dos pueden es

tar presentes en el cuarto s egmento . Muy pocos ~uctos margi 

nales . pequenos presentes en todos los segmentos prepigidia

les. Abertura anal, menor en di&metro que la longitud de los 

16bulos medios y alejada aproximadamente cinco veces su dia

metro de 1~ base de esos lobulos (Ferris, 1941). 

Habitos alimenticios. Esta especie se localiza carac

terfsticamente en la corteza; pero en el presente trabajo se 

colect6 principalmente de ramas terminales y brotes, atacan

do de manera aislada (en pequenos grupos) en arboles en flo

racion. 

Hospederos. Se encon t r6 sobre manzano, asociada con 

Hem~be~le~~a ~apax y Quad~a~p~d~otu~ pe~n~c~o~u~. McKenzie 

(19561 indica que es una especie polffaga y enlista un total 

de 31 hospederos, de los cuales se pueden destacar a Olea 
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Hembra adulta de 1h .. a.t.pJ.d.totu ~ a. nc..y .tu-6 (Putnam), mos 
trando el segundo 16bulo poco desar~ollado y una -
placa alargada entre los 16bulos medics; pores peri 
vulvares presentes. Tanado de Fe rris (1941}. -
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eu~opea, P~unus amygdalu~, P. a~meniaQa, P. pe~~icae Py~u6 

communis. Dekle (1976) la reporta en hospederos como: Ca~ya 

illinoensis, Juglans sp. (Juglandaceae) , E~ioboL't.ia japonica, 

Py~u.6 sp. (Rosaceae l y Vitis sp. (Vi-taceae) . Gonzalez 

(1984) la colect6 sobre Py~us commun~ y P. malus (Rosaceae). 

Distribuci6n. Colectada en Tamatl&n, municipio de Za

catlan, Pue. Ferris (1941) la reporta en los estados del 

Este, Centro y Sur de los Estados Unidos. Gonzalez (1984) 

la encontr6 en Villa del Carb6n, Edo, de M~xico, y en Zaca

tliin, Puebla. 

Hemibe~lesia ~apax (Comstock), (Figura 12) 

Nombre comiln. Escama voraz. 

Diagnosis. La cubierta de la hembra es circular, mar"':" 

cadamente convexa, delgada, grisacea, de aproximadamente 1.2 

mm de diametro; la exuvia en subcentral y dando una aparien

cia afieltrada a la cubierta, es gris,castafia o amarillenta. 

El cuerpo de la hembra es amarillo (Zimmerman, 1948; McKen

zie, 19.56}. 

La hembra adulta, en la preparaci6n , mide aproximada

mente 0.9 mm de longitud. La dermis permanece membranosa 

hasta la madurez. Pores perivulvares ausentes. L6bulos ana 

les largos y conspicuos muy contiguos; perc con un par de 

placas pequeiias entre ellos, El segundo y tercer 16bulos re 

presentados por pequefias prominencias d~biles. Placas arre-
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gladas de manera normal son largas y conspicuas, todas tien

den a ser guresas y divididas de diversas maneras, hay dos 

en la primera incisi6n (entre el 16bulo medio y el segundo) , 

tres entre el segundo y tercer 16bulos y dos o tres despues 

del tercer 16bulo. Esclerosarnientos intersegmentales o para 

fisas bien desarrolladas por arriba del segundo y tercer par 

de lobules. Pocos ductos dorsales, pequenos y delgados,ausen 

tes en el cuarto y en los segrnentos abdominales precedentes. 

Nurnerosos microductos ventrales, que muestran su abertura a 

traves de una pequena praminencia, situados marginalrnente en 

todos los segmentos abdominales. Abertura anal visiblernente 

grande, su diametro es mayor que la longitud de los 16bulos 

medios y alejada de la base de estos por una distancia igual 

a su diarnetro (Ferris, 1941}. 

Habitos alirnenticios. Se le localiz6 atacando muy le

vemente ramas terminales y brotes de arboles en floraci6n. 

Zimmerman (1948) y McKenzie (1956) mencionan que se encuen

tra sobre corteza, hojas y frutos. 

Hospederos. Esta especie se detect6 en manzano asoci~ 

con Q. p~~niQio~u~ y V. anQylu~; en ciruelo sola y asociada 

a A. h~d~~a~; y en peral. 

Zimmerman {_1948) la menciona sobre AQaQia k.oa, manzano, 

barnbu, CU!w...5 sp. , Me.bto~i.d~~M sp. , d ur azne ro y per al, entre otros . 

Hawksworth y Wicker (1973) la encontraron en muerdago enano 

A~ c. ~uthob ittm h ondu~e.nQe. (Viscaceae) . Blank e.t al. (19 87) 
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fig. 12. Hembra adulta de Hem-i.betr .te.t.-i.a lt a. pa.x (Comstock) mos

trando los 16bulos medics grandes y prominentes, en 

forma de diente; el segundo y tercer 16bulo son co

mo puntos esclerosados pero distintivos; poros peri 

vulvares ausentes. Tornado de Ferris (1941). -
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la encon traron infestando fuertemente a Be. -i.l -6 c.hm-i.e.d-i.a :.taJr..ai.JU.. 

En Mexico, Paz {1984) la colect6 en naranja,lim6n 

C-i.:.tJr..u.6 sp. y lima; Gonz~lez {1984) la encontr6 sobre los si

guientes frutales: Annona c.h-i.Jr..imol-i.a (Annonaceae) ,CJr..a:.tae.gu.6 

me.xic.ana, EJr..iobo:.tJr..ia japan-tea, PJr..unu.6 pe.Jr..~ic.ae., PyJr..u.6 c.ommu~ 

(Rosaceae), Juglan.6 sp. (Juglandaceae I, Pe. Jr...6e.a ame.Jr..ic.ana 

{Lauraceae) y P.6-i.dium guajava {Myrtaceae); mientras que Perez 

{1986) la localiz6 sobre aguacate criollo y en la variedad 

Hass. 

Distribuci6n. Fue colectada en la localidad de Toma

tlan, Municipio de Zacatlan, Pue. 

Ferris (1941) menciona que esta especie se encuentra 

en casi todo el terri,torio de Estados Unidos, Sudafrica, Eu

ropa, Jap6n y Ceylan. Hawksworth y Wicker (1973) la reportan 

en Honduras y Blank e.t al. (1987) en Nueva Zelanda. 

En Mexico, Paz (1984) la muestre6 en los estados de Ba 

j a California Norte, Chihuahua, Coahuila, Colima, More los, 

Sinaloa, Sonora y Tamaulipas~ Gonzalez (1984) la colect6 en 

Chapingo, Edo. de Mexico, Puebla, Tlaxcala y Morelos, y Perez 

(1986) la detect6 en Michoacan. 



Quad~a~pidiotu~ pe~nieio~u~ (Comstock), {Figura 13) 

Nombre comun. Escama de San Jose 
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Diagnosis. La cubierta de la hembra adulta es gris,c~ 

cular, ligeramente convexa, exuvia subcentral; la del macho 

es similar en color, ligeramente alargada, exuvia cercana a 

uno de los extremes (McKenzie, 1956; Davidson, 1976). 

La longitud de la hembra montada en laminillas, es de 

aproximadamente 0.9 mm. La dermis permanece membranosa has

ta la madurez, excepto la del pigidio. Poros perivulvares 

ausentes, ap6fisis paragenitales bien marcadas, estrechas y 

casi rectas. Pigidio provisto de dos pares de 16bulos bien 

desarrollados (medias y segundos) , el tercer par es apenas 

perceptible. Los 16bulos medi·os son ligeramente convergen

tes, asimetricos, redondeados en el apice, provistos de una 

muesca externa; los segundos 16bulos son mas reducidos que 

los medias, sensiblemente iguales en forma e identica orien 

taci6n. Un par de placas entre los 16bulos medias y segun

dos, que al igual que las tres que estan entre el segundo y 

tercer 16bulos son largas, delgadas y escasarnente orladas. 

Presenta tres placas despues del tercer 16bulo, cortas, an

chas, hialinas y bifurcadas. Abertura anal estrecha, y esta 

alejada de la base de los .16bulos medios por una distancia 

equivalente a dos o tres veces el diametro de estos (Ferris, 

1941; Bovey, 1984). 
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Firr. 13. Hembra adulta de ()_u. adl!.a~p-id-i..otu.-6 petr.nic.i.o .6u.-6- (Corns.,. 
tock), mostrando los l6bulos medias, asi como los 
segundos 16bulos, desarrollados, esclerosados y con 
sus ~pices ligeramente diagonales; poros perivulva
res auS'entes. Tornado de Ferris Cl941l. 
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Habitos alimenticios. Se le encontr6 infestando tron

cos, ramas secundarias, ramitas terminales, brotes foliares 

y florales, generalmente en grupos muy numerosos, de tal ma

nera que, en huertos jovenes o en ~rboles recien estableci

dos; cuando la infestacion es muy severa, llega a secar to 

do el arbol. Bartlett e..:t al. (1978) mencionanque todas .las 

partes del arbol, desde la base hasta la punta de los rete

nos, pueden estar infestadas, especialmente la corteza en la 

que frecuentemente se incrustan dificultando su control. 

Hospederos. Q. pe.~nieio~us fue colectada de manza-

no, ciruelo, peral y duraznero en sus diferentes etapas fen~ 

16gicas y asociada a todas las especies encontradas en el p~ 

sente trabajo, excepto las de Pseudococcidae. 

La escama de San Jos~ es una especie polifaga, se han 

reportado alrededor de 700 especies de hospederos, incluidos 

frutales, ornamentales, arbustos caducifolios y forestales. 

Los frutales m~s com~nmente infestados son: manzano, peral, 

duraznero, ciruelo, nectarios, cerezo, grosellero y melocot~ 

neros entre otros (Bartlett e..:t al., 1978; Bovey, 1984}. 

Gonz~lez (1984) la encantr6 sobre Pe.~~e.a ame.~ieana 

(Lauraceae), P~unu~ pe.~~ieae., P. ~ilieiana y P~unu~ malu~ 

(Rosaceae); asimismo, P~rez (1986) la detecto en aguacate va 

riedad Hass. 

Distribuci6n. Se muestre6 en parte del municipio de 

Chignahuapan y toda el area fruticola de Zacatl~n, Puebla. 



80 

Esta especie es originaria de China; perc se describi6 

por vez primera en San Jose, California, EUA, en 1873; en 

Europa se observe a partir de 1878. A la fecha se encuentra 

distribuida en practicarnente todo el mundo (Bovey, 1984). 

En Mexico, Gonz~lez (1984) la encontr6 en Atotonilco 

el Grande, Hidalgo, Tetela de Ocampo y Zacatlan, Puebla y Pe 

rez (1986) la muestreo en Michoacan. 

Relaci6n hospedero-parasito 

En el presente trabajo, el muestreo se dirigi6 exclus~ 

varnente a las cuatro especies frutales mas importantes del 

municipio de Zacatlan, Puebla, segun el volurnen de producci6n 

y la superficie destinada al cultivo, 

El trabajo de campo, se llev6 a cabo de enero a sep-

tiembre de 1988, con lo que se intent6 cubrir las diferentes 

etapas fenol6gicas de los hospederos para detectar la prese!:!_ 

cia o ausencia de escarnas durante ese lapse. 

Del total de muestras obtenidas (38) , se prepararon • 
. 121 montajes, de los cuales se deterrnin6 un total de echo es 

pecies, propias de siete generos y tres fami lias (Cuadro 1, 

pagina 48}. 

En el Cuadro 2 se muestra la relacion hospedero parasi 

to por especies, en el cual se puede ver que de las tres fa-

milias obtenidas, las especies de Coccidae: Co~~u¢ he~pe~idum 
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Cuadro 2. Especies de escamas encontradas en cuatro especies 
frutales muestreadas en el municipio de Zacatlan, 
Puebla (enero-septiembre, 1988). 

Especie de escama Ciruelo D.rraznero Manzano Peral 

Familia: Pseudococcidae 

P~eudoeoee~ long~~p~U¢ X X 
(Targiani-Tbzzetti) 

P 6 e.u.do eo eCLL6 maJtil.,im~ X X 
(Ehrham) 

Familia: Coccidae 

Co ee~ he.~ p oudu.m Li.nnaeus X 

Le.eaniu.m p~~eae. (Fabricius) X X 

Fcmilia: Diaspididae 

A~.>pJJi~o:tu.6 n.e.tr..Li. (Bcu~) X 

V.<.a..6p~~o.:t1L6 a.neyl~ (Putnam) X 

H e.m-ib e.JLte..s~a .tta.pax (Canstock) X X X 

Qu.adJta~.> p~d~otLLJ.> pe.M-i.uo~u.¢ X X X X 
( Ccrilstcx::k) 

y Le.ean.~u.m pe.~~~eae. muestran marcado grade de preferencia par 

el ciruelo. Aunque esporadicamente, se encontraron ejempla-

res de la segunda especie sobre duraznero , mientras que Pse~ 

dococcidae y Diaspididae atacan tambien a otros frutales. 

La familia Diaspididae estuvo mas bien representada por 

cuatro especies, de las cuales la escama de San Jose Q. 

pe.~n.-i.e-i.o~.>u.J.>,fue 1a mas abundante y problematica, pues ataca 

practicamente toda la parte a~rea de los arboles en sus dife 

rentes etapas fenol6gicas. Se pudo observar que,en -huertos 
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j6venes o en arboles recien establecidos, cuando la infesta

ci6n era muy severa, estos llegaron a secarse totalmente; S£ 

bretodo en la epoca invernal, cuando se encuentran en estado 

de dormancia o bien durante el rebrote; ademas, frecuenteme~ 

te se encontr6 esta escama asociada co~ las otras especies 

de esta familia. 

Tambien se observ6 que con el establecimiento de la 

temporada de lluvias disminuye sensiblemente la densidad po

blacional de las escamas, debido a que sus ninfas son arras

tradas por la acci6n del agua de lluvia. 

Por otra parte, es importante destacar la presencia de 

dos agentes de control biol6gico, un parasitoide y un hongo 

(no identificados) , sobre el diaspfdido Qua.dtta..6p..i.d..i.o.tu.6 

pettn..i.c..i.o.6u.6 (Comstock); observandose que en algunas muestras 

ambos enemigos estaban presentes en un mismo especimen, he

che que marca la P?Uta para futuras investigaciones. 



C ONCLU S I ONES 

1.- Del material colectado, se identificaron ocho especies 

de escamas: de la familia Pseudococcidae: P~eudoeoeeu~ 

.ton.g-WpbtM (Targic:ni-Tozzetti) y P. maJL.i.;Limu.t> (Ehrhorn) : de la 

familia Coccidae: Coeru~ hupe.JU..clwn tinnaeus y LeearUwn pe;u,ieae 

(Fabricius) : y de la familia Diaspididae: A~pi..di.o:tl.L6 n.Vtli 

(Bouch~ ) , Via.~picUo.tu~ an.ey.f.u..6 (Putnan), Hem-<.bwuia Jtapax 

(Comstock) y QuadJta~pidio.tu~ pe!tn.ieio~u~ (Comstock), es 

ta ultima fue la mas abundante y problematica. 

2.- La mayor diversidad de cocoideos , en orden decreciente, 

fue para ciruelo, manzano, peral y duraznero. 

3.- Las especies Coeeu~ hel>peJtidum y Leean.ium peJt~i eae 

(Familia:Coccidae) mostraron un marcado grado de prefe

rencia por el ciruelo. 

4.- Con el establecimiento de la temporada de lluvias, dis

minuyo sensiblemente l a dens idad poblacional de las es

camas en los huertos. 

5.- Se detect6 la presencia, individual o asociada, de dos 

agentes de control biol6gico, un parasitoide y un hongo 

(no identificados), sobre especfrnenes de QuadJtal>pidio.tul> 

peJtn.ieiol>Ul>. Este hecho marca la pauta para futuras in 

vestigaciones. 
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