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RESÚMEN 

Durante el periodo primavera–verano del año 2016 se realizó un estudio para 

recolectar e identificar la entomofauna asociada a Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell, 

malvácea introducida a la Comarca Lagunera. Esta planta ha sido catalogada como 

hospedera alternativa de Anthonomus grandis (Boheman), una plaga reglamentada 

del cultivo del algodonero. Se colocaron trampas tipo scout y se hicieron colectas en 

el follaje de la planta, también se revisaron las flores y las bellotas para descartar o 

identificar presencia de insectos plaga. Las colectas se realizaron en el municipio de 

Lerdo, Durango, México. Se identificaron cinco órdenes de insectos, entre ellos 

destacan Coleoptera, Hemiptera, Diptera, entre otros. Se colectó un espécimen de A. 

grandis, insecto reportado como plaga reglamentada del cultivo del algodonero. Cabe 

destacar que se registró por primera vez en este municipio la presencia de 

Aleurodicus sp. (Hemiptera: Aleyrodidae), mejor conocida como mosca blanca del 

espiral. Se continuar con estudios exhaustivos que ayuden al conocimiento de la 

entomofauna presente en las malváceas cultivadas, ornamentales y silvestres de la 

región, ya que pueden ser hospedantes alternativas de plagas del algodón y otros 

cultivos. 

 

Palabras clave: Hibisco, mosca blanca del espiral, Aleurodicus sp., Anthonomus 

grandis, hospedero alternativo. 
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1. INTRODUCCIÒN 

La familia Malvaceae es reconocida a nivel mundial con 243 géneros y más 

de 4300 especies aproximadamente (Bayer y Kubitzki, 2003). Se caracterizan como 

plantas herbáceas, la mayoría de estas tiene flores vistosas, dentro de las principales 

malváceas encontramos a la Jamaica (Hibiscus sabdariffa) originaria de África 

tropical. Otra con gran importancia económica es el algodón (Gossypium spp.), 

principalmente por las fibras y las semillas que se obtienen de ésta, muchas otras se 

emplean como ornamentales entre otras de los géneros Althea, Hibiscus, Lavatera, 

Malva y Sida (Aizpuru et al., 1993). 

Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell (sin.Hibiscus tiliaceus (L.), es una  Malvaceae 

que contiene alrededor de 200 especies, cultivada mayormente por la belleza de sus 

flores y  utilizada en el paisajismo (Salazar, 2016). 

Según (Vanzella et al., 2012) Talipariti tiliaceum L., se le conoce por sus 

nombres comunes tales como majagua, hibisco, árbol del algodón, hibisco marino, 

entre otros. De acuerdo con Sirvajan (1996), este árbol es nativo de las regiones de 

los océanos Pacífico e Índico. Hoy en día es encontrada en las regiones con 

características tropicales y subtropicales de todo el mundo. 

Hibiscus tiliaceus (sin. Talipariti tiliaceum) es un árbol que crece en una 

variedad de hábitats, con un tamaño mediano que llega a alcanzarlos 15 metros de 

altura, las flores son pequeñas, con una corola amarilla, un centro en la base de cada 

pétalo y una columna estaminal unida a la base del ovario (Petard, 1986). 
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De acuerdo con Elevitch y Tomson (2006) y Salazar (2016), Talipariti 

tiliaceum tiene un fuerte potencial de invasión por su rápida y fácil reproducción y 

tiende a adaptarse  cuando se le introduce con éxito a ambientes húmedos, 

extendiéndose rápidamente por medio de una raíz  fuerte y difícil de eliminar. 

El algodón (Gossypium hirsutum L.) perteneciente a la familia de las 

malváceas es de suma importancia a nivel mundial por su uso como fibra textil 

(Retes et al., 2015). Además, la semilla de algodón es también una fuente importante 

de alimento ya que de ella se extraen aceite para consumo humano y harinolina para 

la alimentación animal (Sunilkumar et al., 2006).En la actualidad, la especie G. 

hirsutum es el principal algodón cultivado y aporta casi 90% de la producción mundial 

debido a las buenas características de la fibra que produce (Poelham y Sleper, 2003; 

Tovar et al., 2013). 

Según Ulloa et al. (2006), el algodón (Gossypium hirsutum L.) tiene 

relevancia cultural y biológica en el mundo, nombrando a México centro de origen de 

este género con 11 de las 13 especies diploides. 

La Comarca Lagunera se ha caracterizado por la explotación del cultivo del 

algodón (Gossypium hirsutum L.), este cultivo en la Comarca Lagunera es 

considerado como impulsor de la economía regional en los inicios de su historia; sin 

embargo ha sufrido una disminución considerable en lo que se refiere a la superficie 

sembrada y cosechada en los últimos veinte años, ocasionada por varios factores 

(Miranda, 2008). 

En la producción del algodón  las plagas son un aspecto importante, las 

cuales pueden causar daños desde la siembra y emergencia, hasta la época de 

cosecha. Muchas de las investigaciones han concluido que los principales problemas 
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fitosanitarios son el gusano tabacalero (Heliothis grandis), gusano bellotero (Heliothis 

zea), picudo del algodonero (Anthonomus grandis) y el gusano rosado (Pectinophora 

gossypiella) por lo cual están sujetas a control oficial (SENASICA, 2014). 

Talipariti tiliaceum y G. hirsutum pertenecen a la  familia Malvaceae, por lo 

que existe la posibilidad que tengan los mismos problemas de plagas y 

enfermedades. De acuerdo con Salazar (2016), Stadler (2001), Cuadrado y Garalla  

(2000) y Echegoyen y Gonzalez (2010), las plantas del género Talipariti (sin. 

Hibiscus) son reservorios alternativos de plagas de algodón, tales como el picudo, 

gusano rosado, y ambas especies pueden ser atacadas por la cochinilla rosada del 

hibisco (Maconellicoccus hirsutus). 

De acuerdo a lo anterior, se consideró necesario realizar un estudio 

exhaustivo para identificar la entomofauna que alberga Talipariti tiliaceum (L.), ya que 

su propagación territorial continua exitosamente en áreas urbanas y suburbanas de 

la Comarca Lagunera, esto con el objetivo de identificarlo o descartarlo como 

potencial hospedero alternativo de plagas fitosanitarias del cultivo del algodón. 
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1.1. Objetivo general 

Colectar e identificar entomofauna benéfica y perjudicial en T. tiliaceum. 

 

1.2. Objetivos específicos 

1. Colectar entomofauna presente en T. tiliaceum. 

2. Identificar la entomofauma asociada a T. tiliaceum benéfica y perjudicial. 

3. Comprobar que T. tiliaceum es un hospedero y/o reservorio potencial de plagas 

del algodonero. 

 

1.3. Hipótesis   

Talipariti tiliaceum malvácea introducida es un hospedero alternativo de insectos 

plaga del cultivo del algodonero en Lerdo, Durango. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  La familia Malvaceae 

Es una familia distribuida en diferentes regiones templadas y cálidas de 

ambos hemisferios, presenta 243 géneros y 4225 especies. Esta familia incluye a las 

familias Sterculiaceae, Tiliaceae y Bombacaceae (Stevens, 2009). 

 Son hierbas, arbustos o árboles, frecuentemente con raíces fibrosas o 

leñosas, los tallos son  erectos, y a veces rastreros. Hojas pecioladas, alternas, 

estipuladas, láminas ovadas, mayormente con un color verde obscuro por el haz, y 

de color verde grisáceo por el envés (Kearney, 1951). 

 Generalmente sus flores son hermafroditas, raras veces unisexuales, en las 

axilas de las hojas o agrupadas en inflorescencias (generalmente en racimos o 

panículas, a veces en espigas, umbelas, o cabezuelas), calículo presente o ausente, 

cáliz, androceo monadelfo, las anteras reniformes, semillas numerosas en forma de 

riñón o tubulares (Standley y Steyermark, 1949). 

 

2.1.1. Importancia de las malváceas 

Son plantas herbáceas, arbustos, con hojas simples, con estípulas, flores 

generalmente vistosas, con 5 pétalos libres, normalmente unidos por su base al tubo 

que forman los estambres monadelfos, cosmopolita, aunque más diversificada en los 

trópicos; diversidad: 100 géneros y 2000 especies, tiene una gran importancia 

económica el algodonero (Gossypium sp.) por las fibras que se obtienen de las 
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semillas. Muchas se emplean como ornamentales, entre otras las de los géneros 

Abutilon, Althaea, Hibiscus, Lavatera, Malva y Sida (Peralta, 2015). 

  

2.2. Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell, hibisco 

Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell, antes  nombrado como Hibiscus tiliaceus L,  

pertenece a la familia Malvaceae, (nombres comunes hibisco marino, majagua, 

majagua azul, majagua de las marismas, árbol de algodón, entre otros) comúnmente 

se encuentra en ecosistemas costeros, nativo de las playas de los océanos Pacífico 

e Índico. Actualmente podemos encontrarlo en algunas regiones con clima tropical y 

subtropical del mundo (Vanzella et al., 2012). 

 Talipariti tiliaceum se le conoce comúnmente como “hibisco”,  habita  los 

manglares de Asia, siendo  abundante en los bosques. En la medicina tradicional, las 

hojas de esta planta son usadas para tratar la fiebre, calmar la tos, úlceras, heridas y 

varias enfermedades de la piel (Kumar et al., 2010). 

Hibiscus  tiliaceus llega a medir entre los 3 y 10 metros de altura, es un árbol 

de tronco corto con abundantes ramas, que en conjunto forman un matorral (Figura 

1), sus flores son típicas del género Hibiscus, vistosas, y de corta duración (Figura 2), 

otra característica particular son sus hojas, en forma de corazón, grandes, verde 

intenso en la superficie superior (haz) y verde grisáceo y con pubescencia por debajo 

(envés) (Figuras 3a y 3b) (Elevitch y Thomson, 2006). 
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Figura  1. Arbustos de Tilipariti tiliaceum. 

 
 

 
 

Figura  2. Flores presentes en T. tiliaceum de color rojo y amarillo. 
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Figura  3. (A) Hoja particular de T. tiliaceum con forma de corazón y color verde obscuro. (Haz), (B) 

Envés de hoja donde se aprecia un color verde grisáceo. 

 

Los frutos  son bellotas secas de color café fuerte, divididas en 5 segmentos,  

en la madurez, su fructificación puede ocurrir durante todo el año. Hay cerca de 7 

semillas con forma de riñón, estas son  color negro, o café obscuro, rugosas y con 

presencia de pelos (Figuras 4a y 4b) (Elevitch y Thomson, 2006).  

 

 

Figura  4. (A) Frutos inmaduros presentes en T. tiliaceum. Figura (B). Bellotas maduras con presencia 
de semillas y divididas en 5 segmentos.  

A B 

A B 
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2.2.1. Biología y morfología de T. tiliaceum 

Este árbol es nativo a las orillas de los océanos pacíficos e indios; hoy está  

distribuido en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, especialmente 

en los manglares (Melecchi et al., 2002; Venzella et al., 2012). 

El árbol es de tamaño mediano y puede llegar a medir hasta 15 metros de 

altura. Las flores son de 5 pétalos, con una corola amarilla, con un centro purpura en 

la base de cada pétalo, y la columna estaminal unida a la base del ovario. Esta 

especie ha sido reportada  como una variedad con propiedades medicinales que son 

usados por mucha gente para el remedio de males (Bell, 2006). 

 

2.2.2. Taxonomía de Talipariti tiliaceum 

Talipariti tiliaceum var. tiliaceum y T. tiliaceum var. pernambucense, 

establecidos por Fryxell (2001), fueron descritas como especies del género Hibiscus. 

En contra parte, Bovini (2010), sugiere  reevaluar su posición taxonómica, 

colocándolos a nivel especie. Son muy similares y han sido centro de controversia, 

considerado por diversos autores como especies distintas, taxones infra específicos 

o sinónimos.  

 Bovini (2010), propone dos especies separadas para T. pernambucense y T. 

tiliaceum, el nombre específico aceptado es T. tiliaceum, tomando T. tiliaceum 

pernambucense estatus de variedad, tal como se muestra a continuación: 
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Reino: Plantae 
     Subreino: Viridiplantae 
         Infrareino: Streptophyta 

            Superdivisión: Embryophyta 
                 División: Tracheophyta 

                    Subdivisión: Spermatophytina 
                         Clase: Magnoliopsida 
                             Superorden: Rosanae 

                                  Orden: Malvales 
                                      Familia: Malvaceae 

                                           Género: Talipariti Fryxell 
                                               Especie: Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell 
                                                   Variedad: T. tiliaceum var. pernambucense 

                                                                    (Arruda) Fryxell 
 

 
2.2.3. Propiedades medicinales de Talipariti tiliaceum 

T. tiliaceum es una variedad muy importante  además de sus usos como 

planta textil, maderable y melífera se le reportan varias aplicaciones más, entre ellas, 

que presenta propiedades antiasmática, antinflamatoria, laxante entre otras (Milanés 

et al., 1999). 

 Se tiene conocido que las flores de T. tiliaceum tienen propiedades útiles 

contra bronquitis, así como  de fiebres y la tos, así como trastornos después del 

parto, y consignan el efecto antidepresivo de extracto floral en etanol en ratones 

(Vanzella et al., 2012). 

 El tallo se utiliza como parte de un remedio para el tratamiento de las úlceras 

(Salazar, 2016). 

Planta típica tropical que se encuentra en los manglares en cantidades 

significativas, sus flores son muy utilizadas como método de control natal en la 

medicina tradicional de países asiáticos y africanos (Melecchi et al., 2002). 



11 
 

 
 

Es necesario señalar, que T. tiliaceum,  ha sido remarcable su uso dentro de 

la medicina alternativa, habiendo estudios como los  que reportan la actividad 

antidiabética e hipolipidémica de extractos de flores de esta especie (Kumar et al., 

2010). 

 

2.2.4. Importancia como planta introducida 

Talipariti tiliaceum, conocido también como hibisco marítimo en Hawái, está 

catalogado como planta no deseada, ya que es un árbol traído de África como árbol 

ornamental por sus flores, presentando una gran tolerancia a la sal, debido a que sus 

semillas flotan por las áreas costeras es fácil su propagación (Salazar, 2016). 

 

2.2.5. Plagas de T. tiliaceum  

Muchas especies  de insectos de tipo masticador se alimentan de la flora del 

hibisco, incluyendo orugas, saltamontes, caracoles, babosas, escarabajos, gusanos y 

minadores de las hojas, algunas  plagas que dañan el hibisco al chupar los jugos de 

la planta, son un grave problema, dentro de estas se incluyen los ácaros, áfidos, 

moscas blancas, algunas cochinillas y trips. Estas plagas se presentan generalmente 

en áreas con mala circulación de aire, si se permite que se desarrollen grandes 

poblaciones, su control puede ser difícil y complicado (Ingram y Ravinowitz, 2004., 

Salazar, 2016). 
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2.2.6. Otros usos de Hibisco 

Para tiempos de escases y hambre, las hojas, corteza y raíces se han 

consumido como alimento, las flores son bastante vistosas y las produce durante 

largos periodos y a lo largo del año, en  Hawái se usan para hacer collares coloridos 

(Elevitch y Thomson, 2006). 

Las hojas se usan para envolver alimentos (en su mayoría  mariscos), como 

placas en hornos de cocción de tierra (Salazar, 2016). Estas, también se trituran y 

hierven para hacer tintes (Elevitch y Thomson, 2006). 

 Las características de suavidad y durabilidad de la madera son importantes, 

utilizada principalmente para la construcción ligera, así como para hacer tazones e 

incluso pulseras, sin embargo se trata de una madera de alta durabilidad en el agua 

de mar y es utilizada por los Hawaianos para las partes o piezas en construcción  de 

canoas y botes de pesca (Elevitch y Thomson, 2006). 

La leña obtenida es especialmente utilizada para cocción lenta de comida 

(Salazar, 2016). 

 

2.3. El cultivo del algodón  

Las primeras referencias literarias acerca del algodón datan del año 1.500 

antes de Cristo, en la India. Este país fue por más de 3.000 años el centro principal 

de la producción y transformación de la fibra algodonera y algunas telas de India 

hechas en telares primitivos no fueron igualadas sino hasta el siglo XIX. A través del 

tiempo el cultivo fue expandiéndose a otros países de Asia, África y Europa. En 
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Colombia, y otros países de América, el algodón se explotaba como fibra para 

vestidos (Silva, 2005). 

De acuerdo con Cadena (2000), el algodón pertenece al género Gossypium, 

familia Malvaceae, la cual comprende un amplio número de especies, cuya 

distribución geográfica se encuentra por todo el mundo. De las especies  únicamente 

G. herbaceum y G. arboreum han sido cultivadas comercialmente, y aún son 

importantes en áreas restringidas de la India, Asia y África, solamente G. hirsutum y 

G. barbadense se les cultiva ampliamente y son las responsables del 98% de la 

producción mundial de fibra de algodón. 

La especie de algodón que se cultiva comercialmente en el país es 

Gossypium hirsutum L., es originaria de México y Centro América, en donde se 

pueden encontrar plantas nativas creciendo como arbustos de carácter perenne y 

crecimiento indeterminado. A través del mejoramiento genético el hábito de 

crecimiento de esta planta ha sido modificado para adaptarla a la producción 

comercial, pasando de las plantas nativas, perennes e indeterminadas a plantas 

anuales y de crecimiento más o menos determinado que producen algodón semilla 

más temprano que las plantas nativas (Cadena, 2000). 

Según González y Salas (2012), el algodón es un cultivo oleotextil, dentro del 

segmento del mercado  textil es el  rubro de mayor importancia  a nivel mundial. Su 

centro de origen y de diversidad genética se distribuye entre  Asia y América Central. 

Es un cultivo con una gran capacidad de resistencia a la sequía y de capacidad de 

adaptación a diversas condiciones ambientales es un cultivo en el cual inciden 

normalmente una serie de competidores bióticos, principalmente insectos plagas, 

que en muchos casos limitando su producción, expansión y rentabilidad.  
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El algodón se cosecha como algodón en hueso, de éste, se obtiene como 

producto principal la fibra y como subproducto la semilla. La fibra se utiliza para la 

producción de hilos y telas, mientras que la semilla se emplea para la obtención de 

aceites y su cascara como ingrediente proteico de mezclas para la elaboración de 

alimentos concentrados para animales. La fibra producida es empacada y 

comercializada en despepites (González y Salas,  2012). 

 

2.3.1. Importancia a nivel mundial del algodón 

En 2008, la producción mundial de fibra de algodón fue de 26.1 millones de 

toneladas, equivalente a 120 millones de pacas, en México se sembraron alrededor 

de 104,780 hectáreas de algodón con una producción de 153,400 toneladas de fibra. 

En ese mismo año en el norte de México, se sembraron 940 hectareas; la superficie 

se ha incrementado año con año respectivamente (Loera y Rosales, 2015). 

Según Hamdy (1993), el algodón es uno de los productos más cultivados 

mundialmente, representando la mitad del área total de los cultivos no destinados a 

la alimentación mundial, es la fibra más consumida a nivel mundial, la principal 

importancia de este cultivo es por la fibra pero hay también productos derivados de 

las semillas ampliamente utilizados por otras industrias que contienen un 24% de 

proteína para alimentar a rumiantes o como fertilizante o compost, obteniendo 

también aceite para fabricar mantecas, aceites comestibles, jabones, pintura etc. 

La cantidad y composición de los residuos de una vez cosechado el algodón 

depende de gran medida del método de recolección. Si esta es manual, los residuos 

son hojas y fibras, si es mecanizada contiene ramas y cáscaras, estos residuos 
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producen un buen compost e incluso en algunos países se está investigando para la 

producción de energía natural a partir de los mismos (Hamdy, 1993). 

 

2.3.2. Importancia económica del algodón 

El algodón es la principal planta cultivada para producción de fibra en el 

mundo, de gran importancia como materia prima para la fabricación de tejidos y 

prendas de vestir. Como subproducto, una vez removida la fibra, queda la semilla 

que es procesada para la extracción de aceite comestible y de su uso en la 

fabricación de alimentos concentrados para animales. Inclusive, las fibras cortas, que 

quedan luego de remover la totalidad de la fibra, son procesadas para obtener 

productos dietéticos de alto contenido de fibra (Silva, 2005). 

Los principales consumidores de fibra de algodón son China, India, Estados 

Unidos, Pakistán y Europa (SAGARPA, 2011). 

De acuerdo con Salazar (2016), el cultivo del algodón Gossypium hirsutum 

es  una de las actividades agrícolas más importantes para el desarrollo y el 

abastecimiento de materia prima a la industria textil, aceitera y pecuaria, además de 

generar gran cantidad de empleos y fuente de divisas por concepto de exportación. 

 

2.3.3. Principales plagas del algodón 

Según Silva (2005), un aspecto determinante en la producción de este cultivo 

ha sido el alto costo de producción, ocasionado en gran parte por el control de 

plagas, que últimamente llegó a requerir en algunas regiones, hasta de 14 

aplicaciones con altas dosis de insecticidas. Algunas limitantes tecnológicas, que 
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afectan la productividad y rentabilidad del cultivo, han sido: la respuesta diferencial 

de las variedades a las condiciones ambientales de las zonas de cultivo, la 

degradación de los suelos causada por una mecanización excesiva, deficientes 

prácticas culturales y bajos niveles de adopción de tecnología. Como se mencionó 

anteriormente la situación el gobierno ha propiciado estrategias de integración de 

actores en torno a la cadena productiva algodón-textiles–confecciones y planes de 

acción concertados entre el sector público y privado, para generar condiciones 

apropiadas para un desarrollo competitivo y sostenible de la actividad algodonera, 

con lo cual se busca aumentar la superficie sembrada y la producción, para obtener 

nuevos empleos y fomentar la investigación así como buscar la transferencia de 

tecnología, utilizando esta última como la siembra de semillas mejoradas 

genéticamente y el uso de transgénicos. 

La Campaña “Plagas Reglamentadas del Algodonero” fundamentada en los 

artículos 19, 32 y 33 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-026-SAG/FITO-2014, por la que se establece el control de plagas 

reglamentadas del algodonero (SENASICA, 2013). 

Las dos plagas reglamentadas en la Comarca Lagunera de Coahuila son el 

gusano rosado (Pectinophora gossypiella) y el picudo del algodonero (Anthonomus 

grandis B.), las cuales se encuentran actualmente presentes en los municipios 

Francisco I. Madero, Matamoros, Parras de la Fuente, San Pedro de las Colonias, 

Torreón, Cuatro Ciénegas, Viesca, Coahuila, Gómez Palacio y Lerdo, Durango.  

(SENASICA, 2013). 
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2.3.4. El picudo (Anthonomus grandis Boheman) 

Una de las plagas que más afectan la producción del cultivo del algodón es 

el picudo del algodonero “Anthonomus grandis” (Lanterini et al., 2003), este se 

encuentra presente en México, excepto en áreas específicas declaradas como zonas 

libres. En conjunto entre la Dirección General de Sanidad Vegetal y el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos de América, se lleva a cabo el Programa 

Binacional de erradicación del gusano rosado y picudo del algodonero en los estados 

de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Coahuila y Durango.  

(SENASICA, 2016). 

El picudo del algodón A. grandis, es la plaga de mayor importancia del 

algodonero en todo el continente americano (Lanterini et al., 2003). Los primeros 

reportes de daños sobre algodón se registraron cerca de Monclova, Coahuila. En 

Estados Unidos de América, el primer reporte de daños por picudo del algodonero 

fue en 1894 (Haney et al., 2009).  

Esta plaga tiene una gran habilidad de adaptación y dispersión, por ser 

buenos voladores y también por la posibilidad de ser transportados dentro de los 

frutos (Lanterini et al., 2003). 

Anthonomus grandis Boheman, es una plaga que presenta amplia 

distribución en el continente americano, debido al comercio del cultivo del algodón y 

a la gran cantidad de plantas hospedantes silvestres que utiliza para su desarrollo 

(Burke et al., 1986; Showler, 2009). 

En todos los países donde se localiza tiene carácter de plaga fundamental o 

de gran importancia pudiendo llegar a provocar el abandono del cultivo (Le Gall, 
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1995). En España, aunque al inicio del cultivo del algodonero no se había registrado 

su presencia, su aparición en 1949 en la zona de Levante (Planes, 1950) relegó a 

segundo término a Earias insulana, hasta entonces la principal plaga de este cultivo 

(Planes, 1955). En la actualidad su importancia varía mucho entre años y zonas, 

pero en algunas de ellas reviste carácter de plaga principal (Alvarado et al., 1990). 

 

2.3.5. Importancia de la relación entre T. tiliaceum y el algodón 

Especies de las familias Malvaceae, Compositae, Solanaceae y Fabaceae 

abastecen de polen para alimentar al picudo del algodonero, ya que se ha 

demostrado la estacionalidad y selectividad en la ingesta polínica del picudo, otras 

especies introducidas de la familia Malvácea, como lo son (Hibiscus tiliaceus, 

Hibiscus schizopetalaus, Hibiscus rosasinensis, Abelmoshus esculentus) no actúan 

como hospederas alternativas de Anthonomus grandis en condiciones naturales 

(Stadler, 2001; Salazar, 2016). 

En contra parte Cuadrado y Garalla (2000), consignan a varias especies del 

género Hibiscus o Talipariti como hospederos alternativos del picudo del algodonero. 

Bodegas et al. (1997), identificaron a la especie Hibiscus tiliaceus L, como una 

hospedante importante en ciertas áreas del Estado de Chiapas, México. 

En consecuente como lo mencionó Stadler (2001) y Salazar (2016), existen 

especies de malváceas en las que de manera natural no actúan como hospederas de 

Anthonomus grandis, éste puede criarse y desarrollar su ciclo de vida con éxito sobre 

las plantas de Talipariti tiliaceum. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Áreas de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en localidades del municipio de Lerdo, 

ubicado en la Comarca Lagunera del estado de Durango, México. La Comarca 

Lagunera se encuentra en un área biogeográfica conocida como Desierto 

Chihuahuense, presentando una elevación promedio de 1120 msnm. 

El clima en la zona es semiárido, con un porcentaje de precipitación muy 

bajo con índices anuales de 250 mm en promedio. 

Las colectas se llevaron a cabo en las colonias urbanas y suburbanas donde 

se localizaron plantas de T. tiliaceum, los sitios que para colocar las trampas fueron 

estratégicos cercanos a zonas agrícolas y campos de cultivo, camellones y 

jardineras. 

 

3.2 Épocas de estudio 

La planta de estudio es considerada como perenne, ya que presenta la 

producción de flores y semillas más de una vez al año, el estudio abarcó las épocas  

de primavera-verano, llevando a cabo las  colectas en los meses de marzo, abril, 

mayo, junio y julio. 

 

3.3 Procedimiento experimental y ubicación de los sitios de estudio 

Los sitios de muestreo se eligieron preferentemente en colonias  periféricas a 

áreas agrícolas de la ciudad. Las plantas de T. tiliaceum se localizaron en banquetas 
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y camellones a las afueras de casas. Se seleccionaron los arboles con mejores 

características, frondosos y llamativos  con un total de 10 plantas y cada una de ellas 

fue considerada como sitio de muestreo y colecta, llevando un control con número de 

sitio y coordenadas como se muestra en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Ubicación de los sitios muestreo en la ciudad de Lerdo, Durango. 

Número de sitio   Coordenadas Localidad  Municipio 

1  25°33’26.48’’ N, 103°32’6.62’’ O Col. Arcángel  Lerdo  
2  25°32’17.9’’ N, 103°32’19.56’’ O Col. Independencia  Lerdo 

3  25°32’31.12’’ N, 103°32’27.4’’ O Col. San Isidro  Lerdo 
4  25°32’18.74’’ N, 103°32’8.99’’ O Col. San Isidro  Lerdo 
5  25°31’11.62’’ N, 103°34’4.27’’ O Ej. Los Ángeles   Lerdo 

6  25°31’50’’ N, 103°31’9.3’’ O Col. Unidos del Sereno  Lerdo 
7  25°32’16.09’’ N, 103°31’16.09’’ O Col. Centro  Lerdo 
8  25°32’21.79’’ N, 103°30’30.4’’ O Col. Las Cumbres  Lerdo 

9  25°32’24.1’’ N, 103°30’4.22’’ O Col. Villa de las Flores  Lerdo 
10  25°33’1.55’’ N, 103°30’18.32’’ O Col. Villa Jardín   Lerdo  

 

3.4 Monitoreo de plagas y entomofauna  

Los muestreos fueron realizados a intervalos semanales para cada uno de 

los sitios. Para el monitoreo de picudos se colocó una trampa tipo scout para cada 

sitio, está colocada sobre una estaca de madera,  sujetada por una rafia y grapada 

de forma que la trampa quedara a la altura del follaje y de forma vertical (Figura 5).  
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Figura  5. . Trampa tipo scout sobre estaca de madera. 

 

Lo anterior con la intención de que  se facilitaría más la entrada de los 

insectos. A cada  trampa se le cambiaba el insecticida cada mes y la feromona cada 

dos semanas para que su efecto fuera el adecuado (Figura 6). 
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Figura  6. Revisión manual y cambio de feromonas e insecticidas . 

 

La feromona y el insecticida fueron trasladados en una hielera para 

mantenerlos a una temperatura estable y que así no se dañara el tiempo útil al 

momento de colocarlos en la trampa (Figura 7), ya que empiezan a emitir sus olores 

en cuanto entran en contacto con el sol y el calor. 
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Figura  7. Trampa Scout con los dispensadores de feromona e insecticida para A. grandis. 

 

La colecta de entomofauna asociada a T. tiliaceum se realizó mediante el 

uso de pinzas, redes entomológicas, pinceles, ya que en su mayoría se encontraba 

sobre las hojas, dentro de las flores, en el tallo o en la parte exterior de las trampas, 

tomando una localización de coordenadas de cada sitio, así como se tomaba la 

dirección de las calles o lugares clave para la localización (Figura 8).  



24 
 

 
 

 

Figura  8. Colecta con red entomológica en el follaje de T. tiliaceum. 

 

3.5 Preservación e identificación de especímenes 

Los especímenes fueron manejados con pinzas entomológicas y 

conservados en frascos con etanol al 70 %. Cada uno de los frascos fue etiquetado 

con la fecha, numero de trampa de la cual provenía y el sitio de la colecta, para su 

posterior traslado y revisión en el laboratorio de Parasitología de la UAAAN UL 

(Figura 9). 
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Figura  9. Frascos con etanol al 70% donde se conservaron los especímenes recolectados con su 

etiqueta correspondiente. 

  

Los especímenes preservados fueron identificados a diferentes niveles 

taxonómicos, siendo observados bajo microscopio estereoscópico marca Carl Zeiss, 

modelo Stemi DV4 facilitado en las instalaciones del laboratorio de parasitología 

(Figura 10). 
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Figura  10. Identificación y toma de fotografías de los especímenes. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Insectos colectados en Talipariti tiliaceum 

Sobre un total de 10 sitios de muestreo, cada sitio equivalente a un árbol de 

T. tiliaceum, en la localidad de Lerdo, Durango, fueron identificados cinco órdenes de 

insectos, además de dos especímenes pertenecientes a la clase Arachnida. 

Los órdenes identificados fueron Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, 

Hemiptera y Neuroptera. Sólo se pudo recolectar un espécimen de  A. grandis, éste 

catalogado como insecto plaga en el cultivo del algodonero en la Comarca Lagunera. 

 

4.1.1. Primer registro de mosca blanca del espiral Aleurodicus sp. 

(Hemiptera: Aleyrodidae) en Lerdo, Durango. 

En el presente estudio se observó  por primera vez en la ciudad de Lerdo, 

Durango, México, ejemplares de la mosca blanca del espiral Aleurodicus sp., sobre 

un árbol de T. tiliaceum, se logró observar las estructuras en forma de espiral 

características que forman los individuos de este género (Figura 11). 
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Figura  11. . Aleurodicus sp.  Presente en hoja de T. tiliaceum. 

 

Dentro del muestreo se colectaron ejemplares de mosca blanca del espiral 

en dos sitios de muestreo identificados como trampa # 3 y # 7, en la fecha 23/04/16 

para ambos puntos, siendo Aleurodicus sp., el género con más especímenes 

colectados con un total de 28, así como se muestra en el (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Total de especímenes de Aleurodicus sp., colectados sobre T. tiliaceum el día 23/04/16 en 
la ciudad de Lerdo, Durango. 

 

 
Trampa 

 
Machos 

 
Hembras 

 
Total 

 
3 

 
6 

 
2 

 
8 

7 7 13 20 
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Recolectando especímenes machos, hembras y ninfas, de esta especie, 

cada una de estas con tamaños variados pero en un promedio de 1.9 mm para 

hembras y 1.7 mm para machos (Figuras 12, 13 y 14). 

 

 

 

Figura  12. Vista lateral de mosca blanca del espiral Aleurodicus sp. 
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Figura  13. Ejemplar colectado sobre T. tiliaceum en la ciudad de Lerdo, Durango. 

 

 

 

Figura  14. Ninfas de Aleurodicus sp. 
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4.1.2. Anthonomus grandis colectado sobre T. tiliaceum durante 

primavera-verano. 

Dentro de esta época de estudio se colectó un ejemplar de picudo del 

algodonero, como se puede observar en el (Cuadro 3), este ejemplar fue recolectado 

en el sitio de muestreo localizado en el Ejido Los Ángeles  punto más cercano a las 

áreas de cultivo en la ciudad de Lerdo Durango, en las (Figuras 15 y 16) se puede 

observar características del ejemplar recolectado. 

 

Cuadro 3. Sitio de muestreo donde se colectó un ejemplar de A. grandis. 

 

 

 
 

 
Figura  15. Vista lateral de Anthonomus grandis, picudo del algodonero. 

Sitio de muestreo coordenadas Ubicación Numero de picudos 

5 25°31’11.62’’ N, 103°34’4.27’’ O Ej. Los Ángeles 1 
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Figura  16.  Vista lateral del espécimen de picudo, donde se remarca en el fémur espina característica 

para la identificación de A. grandis. 

 
4.2. Otros insectos presentes en T. tiliaceum. 

De los órdenes Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera, 

colectados durante el presente estudio, fueron identificados para conocimiento de la 

entomofauna presente sobre Talipariti tiliaceum (Figuras 17- 23). 

 

Figura  17 .  Abeja común (Hymenoptera: Apidae) recolectada en T. tiliaceum. 
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Figura  18. Abeja (color verde metálico)  (Hymenoptera: Halictidae). 

 

Figura  19. Mosca blanca grande  (Diptera: Tachinidae). 
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Figura  20. Chinche, (vista lateral), (Hemiptera: Pentatomidae). 

 

  

Figura  21. Escarabajo colectado en trampa (Coleoptera: Elateridae). 
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Figura  22. Crisopa en color blanco  (Neuroptera: Chrysopidae). 

 

Figura  23. Ejemplar de Arachnidae recolectado en T. tiliaceum. 
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5. DISCUSIÓN  

De acuerdo con Kumar (2010), las malváceas son importantes por ser de 

interés agrícola, comercial y medicinal.  Al existir especies silvestres de malváceas, 

estas constituyen un reservorio para insectos plaga. Lo anterior concuerda con lo 

encontrado en el presente estudio, donde se colectaron insectos, que son 

catalogados como insectos plaga, para el cultivo del algodonero. 

Lanterini et al., (2003) mencionan que una de las plagas que más afecta la 

producción de algodonero es Anthonomus grandis. En el presente estudio se 

encontró un espécimen de picudo del algodonero sobre los arboles de T. tiliaceum, 

por lo que entra en discusión que este árbol sirva como reservorio temporal de A. 

grandis, de acuerdo con Salazar (2016), quien afirma que T. tiliaceum funge como 

reservorio temporal del picudo del algodonero, así como Cuadradro y Garalla (2000), 

quienes tambien consignan a T. tiliaceum como hospedero del picudo del 

algodonero. 

Por otra parte, se registró por primera vez la presencia de la mosca blanca 

del espiral Aleurodicus sp., en el municipio de Lerdo, Durango, concordando, con lo 

consignado por García- Espinoza et al., (2017), quienes observaron por primera vez 

en un árbol de majagua en la periferia del municipio de San Pedro de las Colonias, 

las espirales que formadas por Aleurodicus sp., así como inmaduros y adultos de 

este género.  
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6. CONCLUSIÓN  

El presente estudio nos muestra que de un total de 10 sitios de muestreo, fue 

posible recolectar especímenes de 5 órdenes, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, 

Hemiptera y Neuroptera, siendo encontrado un espécimen de Anthonomus grandis, 

catalogado como insecto plaga en el cultivo del algodonero en la Región Lagunera, 

aceptando así la hipótesis planteada al principio donde se afirma que “Talipariti 

tiliaceum es un hospedero alternativo” o pueda servir como reservorio temporal para 

insectos plaga ligados con el cultivo del algodón.  

Cabe mencionar que al ser solo un espécimen de A. grandis no representa 

gran problema como plaga potencial, pero si es recomendable realizar más estudios 

sobre las malváceas presentes en la región, ya sea el caso de plantas cultivadas, 

plantas de ornato y silvestres, para comparar los resultados, ya que en la temporada 

de primavera-verano, fecha en la cual se realizó el presente estudio, están 

establecidas muchas hectáreas de algodón (Gossypium hirsutum L.), en la Comarca 

Lagunera existiendo un mayor número de malváceas listas para albergar a A. 

grandis. 

Se registró por primera vez la presencia de Aleurodicus sp. (Hemiptera: 

Aleyrodidae), mejor conocida como mosca blanca del espiral, en la ciudad de Lerdo, 

Durango, siendo recolectados especímenes en etapa inmadura (ninfas) y maduros 

machos y hembras, siendo captadas los espirales característicos de esta sobre las 

hojas de Talipariti tiliaceum, malvácea introducida con fines ornamentales. 
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