
MORFOLOGIA DE LOS ESTADOS INMADUROS Y ASPECTOS 

BIOECOLOGICOS DE TOLYPE GUENTHERI (BERG) 

(LEPIDOPTERA: LASIOCAMPIDAE) 

por MARTHA GLADYS ARCE DE HAMITY! y 
LILIA ESTELA NEDER DE ROMAN? 

SUMMARY 

Morphology of the inmature instars and bioecological aspects of Tolype guentheri (Berg) 

(Lepidoptera: Lasiocampidae).- This monophagous species is found on Schinus moile in areas 

of the Quebrada de Humahuaca (Jujuy). 

For the recognition, on the different,, larvae instars a dilematic key was prepared. A 

clear relationship between larval fecal pellets and head capsules was found (Dyar’s law). 

The high reproductive capacity, adaptation to the physical environment (hibernal dia- 

pause, spring birth, nocturnal greater activity) and biotic factors (low predation and parasi- 

tism) may explain the efficiency of this species as a pest insect.. 

INTRODUCCION 

Es una especie difundida en la Quebra- 

da de Huichaira (2.350 m s.n.m., Dpto. Huma- 

huaca, Jujuy) que ataca a Schinus molle var. 

areira, La elevada densidad registrada de este 

lepiddptero, le da a dicha zona caracteristicas 
de “foco potencial de dispersién de la plaga”. 

Dentro del género Tolype, Hayward 

(1969), cita para Argentina cuatro especies: 

T. guentheri (Berg), T. incerta (Dognin), T. 
pauperata (Burmeister) y T. viuda Schaus 
de las cuales sdlo se conoce la metamorfosis 

de T. pauperata. 

El estudio de la morfologia de los estados 

inmaduros, del comportamiento de larvas 
y adultos, de sus enemigos naturales y cria 

del insecto en laboratorio, constituyen puntos 
bdsicos para el logro del conocimiento y control 

de esta plaga. 
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MATERIALES Y METODOS 

La ceria del insecto se Nevo a cabo sobre 

un medio natural. 

Eleccién del medio natural 

Se colocaron lotes de 20 larvas de primer — 
estadio sobre los siguientes vegetales: ligustro 

(Ligustrum sp.), morera (Morus nigra), palta 
(Persea gratissima), higuera (Ficus carica), 

sauce (Salix sp.), ciruelo (Prunus domestica), 

churqui (Acacia caven), algarrobo (Prosopis 
ferox), durazno (Prunus sp.), perejil (Petrose- 

linum sativum), acelga (Beta vulgaris var. 

cycla), zanahoria (Daucus carota), papa (So- 
lanum tuberosum), repollo (Brassica sp.), 
lechuga (Lactuca sativa), molle (Schinus. mo- 

lle). 

Método de cria 

Se realizé en una camara de cria de insec- 
tos a una temperatura de 24+1°C y fotoperio- 

do de 12 horas luz y 12 de oscuridad.
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Se iniciéd con huevos recogidos en mato- 
rrales de ‘‘molle” ubicados en la localidad de 
Huichaira, en noviembre de 1975. 

Fueron colocados en potes de vidrio de 
6 cm de didmetro por 10 cm de alto. Producida 
la eclosion, las larvas se separaron en lotes de 

100 individuos y se ubicaron en jaulas de tela 

metalica de 33,5 cm de alto por 30,5cm de 

ancho. La alimentacion consistid de ramitas 

de “molle” que se renovaron periédicamente. 

Las crisdlidas fueron retiradas y colocadas 

en nuevas jaulas, donde se produjo la emergen- 

cia de los adultos. 

Morfologia de los estados inmaduros 

De los huevos obtenidos de la primera 
generacion de laboratorio se siguid el desarro- 

Ilo y después de cada ecdisis se preservaron 20 

especimenes para su estudio. 

El andlisis de las estructuras larvales y 
de la crisdlida se realiz6 con- los métodos cla- 

sicos, 

Todas las medidas que se dan son prome- 

dio de 20 mediciones. 

La longitud del cuerpo larval no incluye 

la cabeza. 

Las figuras fueron trazadas con la cdmara 

de dibujo de Abbe. 

Se ha adoptado la nomenclatura de Peter- 

son (1948), denominandose a los distintos es- 
tadios como primero, segundo, etc... estadio 

larval o bien como Larva I, Larva I,... etc. 

Los segmentos toracicos se indican con nime- 

ros romanos y los abdominales con numeros 

arabigos. 

Relacién entre los tamafios de las capsulas ce- 

falicas y pellets fecales de 20 individuos 

de los distintos estadios. 

Diapausa 

Para provocar la ruptura de la diapausa 

y anticipar los nacimientos en laboratorio, se 

expusieron lotes de 100 huevos a estimulos: 

a) fisicos, b) mecdnicos y c) quimicos. 

a Fisicos: cambios de temperatura: y foto- 
periodo (frio y calor alternados); se so- 
metieron a 741°C, con fotoperiodo 0 

horas luz durante 1-3 semanas; luego a 
2041°C y fotoperfodo 24 horas luz. 

b Mecdnicos: vibracién y perforacién; vibra- 
cién: durante 5 minutos, luego a tempe- 

ratura de 7°C durante 7 dias y finalmen- 
te a 2042°C; perforacién: los huevos fue- 

ron perforados en un extremo y someti- 

dos a igual variacién de temperatura que 

los anteriores. 

c Quimicos: accién de solventes orgdnicos, 
a saber: 1, alcohol etilico (3 partes) - 
éter (1 parte); 2 metanol (1 parte) - clo- 
roformo (1 parte); 3, metanol (1 parte) - 
cloroformo (1 parte) - acetona (1 parte) - 
4, etanol (1 parte) - éter (1 parte) - aceto- 

na (1 parte); 
Fueron mantenidos a temperatura de 

20+42°C y fotoperiodo 24 horas luz. 

Consumo de alimento y ritmos 

A fin de medir la cantidad de alimento 

consumido por las larvas de los distintos esta- 

dios, como asi también establecer si existe pe- 
riodicidad en el ritmo diario de la actividad ali- 

menticia, se realizd la siguiente experiencia: 

a un lote de 20 larvas nacidas el mismo dia y 

mantenidas a una temperatura de 25+41°C 

y fotoperfodo de 12 horas luz, 12 oscuridad, se 
le brindé una cantidad de alimento de peso 

conocido Pt en dos tomas diarias: diuma 

(7-19 horas) y noctura (19-7 horas). La comida 
sobrante de la toma diuma se designéd como 

Psd y la sobrante de la toma nocturna como 

Psn. Tanto la comida testigo (Pt) como las co- 

midas sobrantes fueron deshidratadas. 

El peso. de comida consumido en los 

perfodos diumo y noctumo, se expresa en 

peso seco y se obtiene de la diferencia entre: 
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Pc (12 horas) = Pt - Ps 

La suma de los pesos consumidos, diur- 

nos y nocturnos dar4 el valor del peso consu- 

mido en 24 horas. 

Pc (24 horas) = Pep + Pen 

Los valores analizados son promedio de 

20 larvas. 

Parasitismo 

Para el estudio de.los pardsitos, se reco- 

lectaron en el campo, lotes de 40 desoves, 

20 ejemplares de primer y sexto estadio larval. 

RESULTADOS 

A- Cria de Tolype guentheri 

De los lotes de larvas sometidos a distin- 

tos tipos de alimentacién se obtuvo en todos los 

casos 100 o/o de mortalidad (a excepcion del 
molle). O sea se comporta como una especie 

monofaga, atacando solamente a Schinus molle, 

-que fue elegido como medio natural para la 

cria. 

La reproduccién de la especie en labora- 

torio se continué por tres generaciones. La mor- 

talidad registrada fue baja (5 0/0), provocada 
en la mayoria de los casos por enfermedades 

. fungésicas y bavterianas (Steinhaus, 1949). 

B - Morfologia de los estados inmaduros 

Huevo: cilindrico, redondeado en ambos ex- 

tremos (ldm. I, fig. 1), mide 1,30+0,1 mm de 

ancho por 1,9040,2 mm de largo. De color 

rosado brillante en la parte media y blanco 

mate en los extremos. Corion grueso, resistente 

y liso. 

Larva: Tolype guentheri sufre seis mudas en su 

estado larval. 
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Se exponen en mayor detalle los carac- 
teres morfoldégicos de la larva del primer esta- 
dio y se trata mas adelante sélo los caracteres 

que son exclusivos de los otros estadios. 

— Primer estadio larval (Larva I) 

La larva de primer estadfo mide 4,9+1mm 

de longitud (ldm. I, fig. 2), Observandola a sim- 
ple vista presenta color castafio claro, tegumen- 
to recubierto de pelos bien visibles ubicados 
sobre verrugas pardinegras dispuestas a cada 
lado de la linea media, en dos hileras a lo largo 

del. cuerpo: una subdorsal y otra subestigmati- 

ca excepto en el meso y metatérax donde hay 
tres hileras. , 

La verruga del primer segmento tord- 

cico o anterocostal es mucho mayor que las 

restantes, sobresaliendo a los costados de la-ca- 

beza y portando los pelos mas fuertes y largos 

de la larva. 

A lo largo del cuerpo se observan numero- 
sas espinitas dispuestas de la siguiente forma: 

dorsalmente una linea longitudinal entre dos 

hileras de verrugas subdorsales; lateralmente 

cuatro bandas, la primera sobre las verrugas sub- 
dorsales, la segunda entre las verrugas subdor- 

sales y la linea espiracular, la tercera sobre la 

linea espiracular y la cuarta sobre las verrugas 

subestigmAticas. Todas las verrugas del cuerpo 

llevan pelos alargados y de estructura aserrada 

(lam. I, fig. 3). Superficie ventral del cuerpo 

clara. 

La cabeza hipognata de 0,69 mm de an- 

cho, color castafio oscuro, de superficie rugosa, 

surcada por lineas blancas.no bien definidas que 

delimitan manchas irregulares, destacandose 

principalmente una mancha piriforme en el 
centro del epicrdneo. La frente de la larva pre- 
senta una mancha mas clara en su parte media 
y en la base se ubican 10 setas en dos hileras, 

8 inferiores y 2 superiores. 

El grupo ocelar esta compuesto de cinco 

ocelos de igual tamafio, los cuatro primeros ubi- 
cados en un semicirculo y el quinto desfasado 

ligeramente, mas dorsal que el cuarto. En el 

centro del arco ocelar se destaca una seta.
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El primer segmento del térax (Lim. 
I, fig. 4) leva un pequefio escudo protoracico 

que abarca la parte dorsal del segmento y baja 
lateralmente hasta las verrugas anterocostales. 

En la parte anterior del escudo se implantan_ 

dos grupos de 9 setas cada uno y en la parte 

posterior dos grupos de 3. 
Las verrugas anterocostales ubicadas 

sobre la linea estigmAtica portan largos pelos: 
erguidos que sobrepasan tres veces:el ancho del 

cuerpo; por detrés de la misma se encuentra 
el primer espirdculo, que es el mayor de todos 
(0,024mm de largo) con un peritrema color 

pardo. Inmediatamente debajo de la verruga 
anterocostal a nivel de las bases del primer 

par de patas, se ubica una segunda verruga es- 

férica de menor tamafio que la anterior. 

Los segmentos toracicos II y III presen-. 

tan en un plano vertical tres verrugas semies- 

féricas subiguales portadoras de largos pelos: 
una subdorsal, otra sobre la linea estigmatica 

y una tercera subestigmatica. Por detras de las 
verrugas subdorsales se implanta una seta e 
inferior a la misma hay una placa quitinosa de 

dos setas. No presentan espirdculos. 

Patas tordcicas, pardas claras, terminan 

en una ufia bifida filosa (Lam. I, fig. 5). Llevan 

numerosas setas. 

Todos los segmentos abdominales, menos 

los dos Ultimos tienen la misma morfologia, 

distribucién de verrugas, pelos y setas. Vistos 

lateralmente presentan una verruga esférica 

subdorsal, un espirdéculo, posterior a éste una 
placa quitinosa con tres setas y una verruga su- 

bestigmatica de menor tamafio que la anterior. 
Los espirdculos de los segmentos 1 al 7 decre- 

cen de tamafio, mientras el octavo es mas gran- 

de y el noveno no Ileva espirdculos. 
Los espuripedios de color pardo claro 

portan 10 crochets biordinales ‘uniseriales. 
Presentan una pequefia placa esclerosada en 

la parte media externa. Pigopodios semejantes 

a los espuripedios. 

—Segundo estadio larval (Larva II) 

Mide 7,28+2mm de longitud, presenta 

color pardo. Las manchas del cuerpo se eviden- 
cian mejor debido principalmente a las bandas 
longitudinales de espinitas, cuya distribucién 
es semejante al estadfo anterior, salvo la banda 
dorsal que es doble y se abre a manera de cufia 
en el escudo protordcico. La cabeza alcanza 
0,9 mm de ancho, es mas esclerotizada y se 

delimita muy .claramente la mancha piriforme 
del epicraneo. 

En el t6rax y sSdemen se mantiene la 
distribucién de verrugas y setas primarias. 

Las verrugas subdorsales (excepto las 
abdominales 8 y 9) llevan implantados dos ti- 

pos de pelos: uno alargado de bordes aserra- 
dos y otro corto de contomos lisos (Lam. I, 

fig. 6), Aparecen algunas setas secundarias dis- 
persas por el cuerpo, especialmente en la re- 

gién anal. 

Los espuripedios portan 28 crochets, 

dispuestos en dos series (biseriales) de 14 cada 

una. 

—Tercer estadio larval (Larva III) 

Mide 14,34+2mm, color castafio claro, 

_ destacdndose las hileras de verrugas y bandas 

LAM. I: Fig. 1, huevo: vista dorsal; 2; larva I, vista lateral; va: verruga anterocostal, e: espiraculo, ve: 

verruga estigmatica, vsd: verruga subdorsal, vse: verruga subestigmatica; 3, larva I: pelo tipico de bor- 

des aserrados implantado en las verrugas; 4, mapa setal del primer estadio; 5, larva I: pata toracica; 

ub: ufia bifida; 6, larva II: implantacién de dos tipos de pelos en las verrugas subdorsales; vs: verruga 

subdorsal, pla: pelo largo aserrado; pcl: pelo corto liso; 7, larva III: segmento abdominal; c: cadena 

transversal de espinitas; 8, larva IV: segmento abdominal; mp: mechon de pelos posterior a las verru- 

gas subdorsales; 9, larva V: segmento abdominal; mps: mechon de pelos subestigmaticos, ms: mech6én 

secundario, ps: pelo secundario; 10, larva VI: pelo largo, escamoso, aserrado; 11, crisalida: vista ven- 

tral; pa; papilas en forma de copa, AbG; abertura genital, AbA: abertura anal; 12, crisalida: vista pos- 

terior ventral; AbC: abertura copulatriz, Oo: orificio de oviposicion, AbA: abertura anal; 13, desove: 

vista lateral; 14, desove: corte longitudinal; a: estrato basal, b: segundo estrato, c: tercer estrato.
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de espinitas que son més oscuras y de igual dis- 

tribucién que el estadio anterior. Aparece en 

cada segmento abdominal una cadena transver- 
sal formada por las espinitas (Lam. I, fig. 7). 
La cabeza mide 1,3 mm de ancho y es de color. 
castafio: oscuro. La distribucién de verrugas y 

setas del cuerpo es igual a la Larva II y las ve- 

rrugas subdorsales, excepto la 9 llevan dos ti- 

pos de pelos. Aumenta considerablemente el - 
numero de setas secundarias. Los espuripedios 
son biseriados con 18-20 crochets en cada serie. 

—Cuarto estad{fo larval (Larva IV) 

Mide 17,45+3mm de largo y la cabeza 

1,9mm de ancho. En este estadio las cadenas 

transversales se duplican y aparecen mechones 

de pelos por detras de las verrugas subdorsales, 

de los segmentos 1 al 7 abdominales (Lam. I, 

fig. 8). El nimero de crochets de los espuri- 
pedios es de 48, dispuestos en dos series de 24 

cada una. 

—Quinto estadio larval (Larva V) 

Mide 26,75+3mm de largo y la cdpsula 

cefalica 2,6mm de ancho. La diferencia funda- 

mental con la larva IV, es la aparicién de 
mechones de pelos posteriores a las verrugas 

subdorsales de los segmentos II y II del térax 

y sobre, las verrugas subestigmaticas abdomina- 

les.A la presencia de estos mechones primarios 

se le suman mechones de pelos secundarios ubi- 

cados verticalmente, a lo ancho de- cada seg- 

mento (Lam. I, fig. 9). Espuripedios biseriados 

con 30-32 crochets en cada serie. 

—Sexto estadio larval (Larva VI) 

La larva madura es robusta, mide 34,50+ 

5mm. de largo, color castafio oscuro, destacan- 

dose los espuripedios y superficie ventral clara. 

Aumentan considerablemente los mechones del 

cuerpo a consecuencia de las numerosas setas 

secundarias y esculturas del tegumento. 

Se conserva como base la misma distribu- 

cién de verrugas y setas primarias que los esta- 

dios anteriores. Las verrugas subdorsales portan 

pelos escamosos, cortos y finos y otros largos, 

escamosos y de bordes aserrados (Lam. I, fig. 
10). Los espuripedios Mevan dos series de igual 
tamafio de crochets cuyo nimero varia entre 

20 y 36 por serie. 

La cabeza alcanza un ancho de 3,9mm. 

Crisdlida: \a crisdlida se realiza en capullos ova- 
les, sedosos, de color pardo, recubiertos por pe- 

los negros. Los capullos femeninos miden 33,75 
+5mm de largo por 12,65+3mm de ancho y 

los masculinos 25,50+2mm de largo por 10+ 

_2mm de ancho, Pupa obtecta, oblonga (Lam. I, 

fig. 11), de color caoba. 
Sobre la parte ventral de los segmentos 

abdominales 4, 5 y 6 se encuentran dos peque- 

fias papilas, a manera de copa, de color negro. 

En la hembra. (Lam. I, fig. 12) el orificio de 
copulacién imaginal esta en el octavo uroester- 
nito y el. orificio de oviposicién en el noveno; 
en el macho el orificio genital se ubica en el 
noveno uroesternito, la zona circundante de 

los orificios estd desprovista de pilosidad. La 
abertura anal en ambos sexos esta en el décimo 

segmento, es longitudinal y se encuentra sobre 

una prominencia circular y rugosa. 

Las crisélidas femeninas miden 24,7+ 

1mm de longitud por 9,8t1mm de ancho, y 

las masculinas 19,4+1mm de longitud por 7,0+ 

1mm de ancho. 

C - LLAVE DILEMATICA. PARA LA IDENTIFICA- 

CION DE LOS DISTINTOS ESTADIOS LARVALES 

DE TOLYPE GUENTHERI (BERG) 

1 Larvas sin mechones de pelos posteriores a las 

verrugas subdorsales .............4. 2 

-Larvas con mechones de pelos posteriores a las 

verrugas subdorsales .........-2+00- 4 

2 Larvas pequefias de 4,9 mm aproximadamente. 

Verrugas subdorsales con pelos largos solamen- 

te. Espuriperios con 10 crochets dispuestos en 

una sola serie. Sin setas secundarias ...... 

see ee ee eee Larva I (primer estadio). 

-Larvas de 7,28mm a 14,34mm aproximada- 

mente. Verrugas subdorsales con pelos largos 

y cortos, excepto las de los segmentos 8 y 9  
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‘apsula. 

  

Log Y =a #bx 

  t t wt W Vv UW Estadios 

  

  

      
  

Fig. 20: Ritmo alimenticio durante cada es- 

tadio larval. Cantidad de alimento en gramos 

consumido diariamente por una larva a lo largo 

de su desarrollo; My, Myy... etc. mudas corres- 

pondientes a cada estadio. 

mgr 

Fig. 19: Relacion entre el tamafio (u) de las 

capsulas cefalicas y pellets fecales de los seis 

estadios larvales de Tolype guentheri; a = 450; 

a=200;b= 1,4. 

abdominales. Espuripedios con crochets dis- 

puéstos en dos series. Con setas secundarias 

Bed fet Fs celal = ce egies net se0 es (leon SO eMbw: 3 tw: pas Gas 3 

Espuripedios con 14 crochets en cada serie. 

Sin cadenas intersegmentales 

om ww ewe Ese Larva II (segundo estadio). 

-Espuripedios con 18 a 20 crochets en cada 

serie. Con cadenas intersegmentales 

oh bln Phe a EBB Larva III (tercer estadio). 

Mechones de pelos posteriores a las verrugas 

subdorsales sdlo en los segmentos abdomina- 

les. Sin mechones de pelos superiores a las ve- 

rrugas subestignidticas abdominales. Larvas de 
17,45mm‘ de longitud. Espuripedios con dos se- 

ries de crochets de 24 cadauna......... 

ae eis: shee © Larva IV (cuarto estadio). 

-Mechones de pelos posteriores a las verrugas 

subdorsales en los segmentos II y III tordcicos 

y en los segmentos abdominales. Con mechones 

de pelos superiores a las verrugas subestigma- 

ticas abdominales. Pelos escamosos y abundan- 

tes setas secundarias 

  

  a 

Tt 1 _w Yr Estadios 

Fig. 21: Incremento de la cantidad total de ali- 

mento en mgr. consumido por una larva en cada 

estadio. 

5 Larvas de 26,75mm de longitud. Verrugas sub- 

dorsales sin pelos escamosos cortos y finos ni 

largos escamosos de bordes aserrados 

Face “, Larva V (quinto estadio). 
-Larvas de 34,5 mm de longitud. Verrugas sub- 

dorsales con pelos escamosos cortos y finos y 

largos escamosos, de bordes aserrados . ete 

Bedwas e cee Larva VI (sexto estadio).
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Tabla I.- Medidas de las capsulas cefalicas y pellets fecales 

de larvas de Tolype guentheri 

  

  

  

Gaxtins C4psula cefalica Pellets fecales 

q u q 

I 690 265 

I 996 1,44 410 1,54 

Ill 1.396 1,40 552 1,34 

IV 1.966 1,41 704 1,27 

Vv 2.675 1,36 1.056 1,50 

Vi 3.953 1,47 1.428 1,35 

  

D - Relacién entre el tamafio de las capsulas 
cefalicas y pellets fecales en los distintos esta- 

dios larvales de Tolype guenthery. 

.Las leyes empiricas de crecimiento tienen 

gran valor en la entomologia prdctica. Asi 

la ley de Dyar que expresa: el incremento en el 

‘ancho de la cdpsula cefalica ocurre en una pro- 
gresién geométrica, con una raz6n constante 

(q) para cada especie, es importante para la 
determinacién del ntimero total de estadifos 
en un ciclo de vida. Esta ley también se aplica 
a otras eStructuras cuticulares sujetas a mu- 

das, tales como la.parte posterior del tubo di- 
gestivo de los insectos y por lo tanto a los pe- 

' Ilets fecales allf formados (Sardesai, 1968). 

Con fines practicos, como ser el recono- 
cimiento de los distintos estadios larvales en 

campo, los pellets fecales brindan un indice 

mas facil de crecimiento que las cdpsulas cefa- 

licas, es por ello que se expone una relacién 
entre el tamafio de ambos. En la tabla I se ex- 
presan las medidas de las capsulas cefalicas 
y pellets fecales en los seis estadios larvales y 

el valor de q. 

En la. fig. 19 se muestra el crecimiento 

como log y = a + bx, siendo los valores de 

a = interseccion de la curva con la abscisa y 

b 

y 
b 

b 

= la pendiente de la curva. Los valores de a 

b para la capsula cefalica son: a = 450 y 

= 1,40 y para los pellets fecales: a = 200 y 

= 1,40, 

  
Fig. 22: Ritmo alimenticio diario. Variacién 
de la actividad fagica en porcentaje de alimen- 

to consumido por un individuo durante el pe- 

riodo diurno (D) y nocturno (N), a lo largo de 

32 dias de experimentaci6n, distribuidos por 

estadio larval (II, HI, IV, V, VD.
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E - Consideraciones finales 

Las hembras de Tolype guentheri colocan 

los huevos en grupos bien definidos unidos en- 
tre si por una secrecién tipo cemento y recu- 

biertos de pelos grises negruzcos provenientes 
de los pelos abdominales de la hembra. Estas 

masas de huevos o desoves (Lam. I, fig. 13 y 
Lam. II, fig. 15) presentan la forma de un cas- 
quete semiesférico cuyo didmetro mayor es 
de 14+2mm y su altura de 12+2mm. En su in- 

terior los huevos estan dispuestos en tres 0 cua- 

tro estratos (Lam. I, fig. 14) y el numero de 
huevos por estrato es de 58+14 para el estrato 

basal o primero; 40410 el segundo; 21+10 el 

tercero y 5+2 el cuarto. El total de huevos por 

desove es de 124413. En campo se observaron 

mas de 50 desoves por mata de molle. Las hem- 
bras son generalmente fecundadas una sola vez 

‘y colocan- un unico desove en: los gajos y ra- 

mas de los molles. Los huevos son puestos a fi- 
nes de verano, principio de otofio (febrero- 

abril) y entran en diapausa hasta la primavera 

(octubre-noviembre) época de rebrote de la ve- 
getacion. 

Diapausa 

Ninguno de los ensayos realizados con el 

objeto de romper la diapausa dio resultado po- 

sitivo. 

Comportamiento larval 

Las larvas neonatas, nacen en el campo 
a fines de la primavera (noviembre);- permane- 

cen -agrupadas sobre el desove (Lam. II, fig. . 
16) durante algunas horas para luego iniciar un 

desplazamiento en procesién (comportamiento 
gregario) hacia las hojas tiernas del molle (Lam. 

Il, fig. 17). Se alimentan del parénquima foliar, 
dejando pequefios circulos ‘huecos (Lam. II, 

fig. 18). 

A medida que las larvas crecen se tornan 

mas activas y voraces. Se alimentan de todas 

las hojas, dejando dreas de las plantas totalmen- 
te defoliadas que exhiben las exuvias larvales 

envueltas en finos hilos. 

Alimentacién y ritmos 

Los resultados obtenidos del consumo 

de alimento por individuo durante los perio- 
dos diurno (Pp), noctumo (PN) y Pec (24 hs.) 

se muestran en las figs. 20, 21 y 22. 

El andlisis.de estos datos evidencia cla- 
ramente, dos tipos de comportamiento larval: . 

1) ritmo alimenticio en cada estado larval, 

(fig. 20): la actividad fagica de las orugas au- 

menta’ gradualmente, después de la muda, has- 

ta alcanzar sus valores maximos dos dias antes 
de la préxima ecdisis, luego cae bruscamente 

durante la premuda para Iegar a una completa 

inactividad en la muda; 2) ritmo diario de ali- 
mentacion (fig. 22) la actividad alimenticia, 

que también implica movimiento en busca de 

la misma, es funcién de la luz. Las orugas de 

los’ cuatro primeros estadios son mas activas 

durante el perfodo nocturno. Este ritmo dia- 

rio se combina con el ritmo de alimentacién 

del estadio larval, asf a medida que las larvas 

se acercan a su proxima muda la diferencia en- 

tre actividad diurna y nocturna va desapare- 

ciendo hasta llegar a la premuda, en que se in- 

vierten los valores y prevalece sdlo la actividad 
diurna, seguida de. la total inactividad noctur- 

na, que caracteriza a la ecdisis. 

En los estadios V y. VI, los habitos de 

mayor actividad nocturma desaparecen, las oru- 

gas se alimentan durante. todo el dia, sdlo se 

mantiene el ritmo de alimentacién del esta- 
dio. 

Este cambio en el comportamiento ali- 

menticio va acompafiado de un cambio en el 

tipo de agrupacién, las orugas abandonan sus 

habitos gregarios para iniciar su vida solitaria. 

El incremento de la cantidad total. de ali- 

_ mento consumido por una larva en cada esta- 

dio, se muestra en la fig. 21 donde los valores 

registrados para los estadios V (0,1345 gr.  
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seco) y VI (0,2426 gr. seco) indican que son los 
que ocasionan mayor dafio a las plantas. 

Las larvas que abandonan sus habitos gre- 
garios, se dispersan para atacar nuevas matas 

de molle. Al llegar a su madurez, proxima a la 
pupacién migran en busca de un refugio ade- 
cuado para tejer el capullo; los lugares elegidos 
preferentemente son las ramas cercanas al 

suelo. También es frecuente encontrar capullos, 
en las ramas de otras especies vegetales, que por. 

su aspecto achaparrado brindan buena protec- 

cién. Estas especies son: Gochnatia sp. y Bac- 

charis sp. En condiciones de laboratorio las 

orugas tejen el capullo durante la noche en 

menos de 8 horas. La emergencia de los adul- 

tos también es nocturna, las hembras 

lo hacen dias antes que los machos. 

Las hembras son fecundadas poco tiempo 

después de su nacimiento y a las 24 horas co- 

mienzan a desovar. El indice sexual es de 0,92 

(? = 48: 6=52). 
Los adultos son mariposas de tamafio 

medio, de color amarillo tenue, con aparato 

bucal atrofiado, por io que no se alimentan. 

Los machos se distinguen de las hem- 

bras por ser éstas mas robustas y poseer abun- 

dantes pelos negros en la regién terminal del 

abdomen. En general son poco activas en la- 

boratorio y no presentan gran capacidad de 

vuelo. Se han observado desoves a 5 km del lu- 

gar de estudio de la plaga. 

Ciclos de vida 

A temperatura de 25+1°C y fotoperiodo 

de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, ei ciclo 

de vida de Tolype guentheri es de 347 dias. 

Huevo: 2... ek ee eee 240 dias 

1% estadio.......... 555 dias 

20 estadio.... 2.0.02. 7,2 dias 

30 estadio.......... 7,0 dias 

Larva: 40estadfo.......... 8,0 dias 

S0estadio.......... 9,0 dias 

60 estadio........-.. 15,0 dias 

Total del estado larval ...-...... 51,7 dias 
Pupa:..... jieeigeas s wwe 51,0 dias 

AGultO: os wswewes se gfe 8 4 -5 dias 

Enemigos naturales de la especie 

Sdio se registraron pardsitos de los hue- 

vos. 
De 40 desoves analizados, 93,02 o/o es- 

tan parasitados. Cada desove presenta un pro- 

medio de 124 huevos, 4 de ellos perforados, 

por lo que el indice de parasitismo por desove 

es de 3,31 o/o. Se trata de un calcidoideo, en- 

doparasito solitario, cuya identificacién esta 

en estudio. 

Discusién 

Las caracteristicas bioldgicas y compor- 

tamiento de Tolype guentheri indican que, se 

trata de una especie con un elevado potencial 

de multiplicacion natural (cada hembra coloca 

un promedio de 124 huevos). Tanto en campo 

como en laboratorio la poblacién larval surge 

a fines de la primavera, época de rebrote de 

los “‘molles’? y ascenso de temperatura y hu- 

medad. Si bien Hayward sefiala que las larvas 

de Tolype guentheri fueron encontradas por 
Schreiter sobre algarrobo blanco y negro 

(Prosopis alba y P. nigra), Acacia macracantha 

y A. farnesiana, Salix sp., Boehmeria caudata 

y dlamos; en zonas de la Quebrada de Hui- 
chaira. donde la vegetacién dominante esta 

constitiida por Acacia caven, Prosonis ferox 

y Schinus molle, las \arvas sdlo muestran pre- 

ferencia por éste ultimo. 
Teniendo en cuenta que de cada desove 

nacerfan 124 larvas y que en cada arbusto se 

encuentran mas de 50 desoves, la poblacion 
inicial serfa de por lo menos 6.200 larvas 

arbusto. 

La poblacién crece tanto en nimero de 

individuos, debido a la eclosién paulatina de 

los huevos, como en biomasa. A los 20 dias 

de nacidas, las larvas se encuentran al final
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del tercer .estadio, mantienen sus hdabitos 

gregarios y no causan atin gran defoliacién 

(Una larva al final del tercer estadfo ingiere 
0,0063 gr. seco, una poblacién de 6.200 indi- 

viduos consume 39,06 gr. seco.). 

Las larvas de los ultimos estadios se ex- 

panden explotando todos los recursos en ma- 

teria de alimento y espacio; la regulacién de la 

poblacién en este nivel (inferior al de satura- 
cién) falla debido a: no se registran grandes 

cambios climaticos, la predacién por pajaros 

es escasa por la mayor actividad noctuma de 

los cuatro primeros estadios y el indice de para- 

sitismo de 3,3 o/o es bajo. La densidad larval 

alcanza asi su maximo valor a fines de verano, 

causando defoliacién de los arbustos, ya que 

una poblacién de 6.200 individuos por arbus- 

to, al final de su desarrollo consume 2.494 

gc. lo que equivale a 90 o/o del arbusto. En 

esta fase la poblacion larval se desploma de- 

bido a la dispersién de las larvas que abandonan 

‘u etapa gregaria y marchan en busca de ali- 

riento y. refugios para empupar. Se da asi, 

la primera expansi6n de la plaga. 

Los adultos que emergen buscan nuevos 

lugares no atacados para desovar, lo que da lu- 

gar a una segunda y mas importante expansion. 

Al afio siguiente de haberse registrado una ele- 

vada densidad de Yolype guentheri en la Que- 

brada de Huichaira se encontraron desoves 

de los mismos a 5 km de distancia, en una zona 

donde no se habfa hallado la especie, durante 

un relevamiento realizado desde noviembre de 

1975 a marzo de 1976. 

Estos huevos entran en diapausa durante 

le invierno, asegurandose de esta manera la 

supervivencia cuando las condiciones climaticas 

son adversas. 

Conclusiones 

—Se trata de una especie distribuida en la pro- 
' vincia de Jujuy en zonas de la Quebrada de 

Humahuaca entre 2.300 y 2.400 ms.n.m. y 

y mon6faga sobre Schinus molle. 
—La cria en laboratorio no ofrece dificultad 

(mortalidad: 5 0/o). 

—La comparacién de los caracteres morfol6- 
gicos de la larva de los distintos estadios per- 

mite la confeccién de una clave dilemdtica, 
itil para el reconocimiento de la edad larval. 

—El crecimiento en progresidn geométrica de 

la cdpsula cefdlica y pellets fecales, permite 
expresarlo segin log y = a + bx siendo los va- 

lores de a= 450; 200 y b = 1,4. De esta forma 

se cuenta con una medida practica para re- 

conocer los distintos estadios larvales en el 

campo. / 
--Los cuatro primeros estadios larvales presen- 

tan un ritmo de actividad alimenticia noc- 

turna que desaparece en los dos tltimos. 

—Estado larval con dos fases: gregaria, hasta 

cuarto estadio y solitaria, de dispersion. 

—La eficiencia de la especie para alcanzar va- 

lores de plaga se debe a: 1) elevada capacidad 

reproductiva, 2) gran adaptacién de su ciclo 

al medio ambiente abidtico (diapausa inver- 
nal, nacimiento. de las larvas en primavera, 

mayor actividad larval nocturna) y bidtico 

(predacién y parasitismo bajos). 
—Mecanismo y momento adecuado para el con- 

trol de la plaga: control biolégico: incremen- 

tar la densidad del parasito de huevos; con- 

trol quimico: durante la faz gregaria de la 

plaga antes de causar defoliacién total. 
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