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Adaptación morfológica y hábito de oviposición de la Polilla del
botón floral del tamarugo, lthome sp. (Lepidoptera, WalshiidaeY

Morphological adaptation and ovipositional habit of the tamarugo flower bud
moth, /thome sp. (Lepidoptera, Walshiidae)

HECTOR VARGAS,2DANTE BOBADILLA3y ALFONSO AGUILERA4

RESUMEN

Se ilustra la aguda y esclerotizada estructura apical del ovipositor de [thome sp. y se evalúa su efecto sobre el botón
floral del tamarugo (Prosopis tamilrugo P hil.). Se establece que, en condiciones naturales, la oviposición puede
ocurrir a menudo en una fase fenológica temprana, para lo cual la hembra rompe el botón a través del cáliz. Se
estima que tal hábito otorga a este microlepidóptero una clara ventaja competitiva sobre otras especies antófagas,
cuyas larvas se alimentan externamente. De este modo, alcanza las más altas densidades de población obseIVadas
en la Pampa del Tamarugal para el Orden Lepidoptera.

ABSTRACT

The heavily sclerotized and sharp ovipositor apex of the tiny Walshiid moth (Lepidoptera) [thome sp., which atta-
cks and feeds on Tamarugo's inflorescence (Prosopis tamilrugo Philippi), is described and illustrated in this paper.
Field data make evident that oviposition can often occur during an early phenological stage of the flower bud,
females actually piercing through the calyx and inserting their eggs in the bud tissue. Thus, it is possible to infer that
this moth has a clear competitive advantage over extema1ly feeding Lepidoptera larvae (Lycaenidae, Geometridae)
which enables lthome to develop the high population densities obselVed in the large Tamarugo woods of the
pampa, and also to scape predator and parasite action.

INTRODUCCION

El tamarugo, Proposís tamarugo Phil. (Mimosa-
ceae), árbol originario de la Pampa del Tamarugal,
posee una fauna cuyas especies integrantes presen-
tan características especiales de adaptación al am-
biente perárido que es propio de esta zona del de-
sierto de Atacama. Durante el desarrollo de una
investigación sobre insectos del tamarugo y alga-
rrobo, se pudo constatar algunos mecanismos adap-
tativos, que por su naturaleza constituyen ejemplos
extraordinarios de ajuste evolutivo a las condicio-
nes ambientales adversas. El clima de esta zona se
caracteriza por una alta radiación solar, extrema se-
quedad del aire durante el día, gran fluctuación
térmica entre el día y la noche, y carencia de
pluviometría. Así, la escasa vegetación natural está
constituida por unas pocas especies freatofíticas, ya
sea halófitas como Distichlis sp., o bien especies
tolerantes a la salinidad como es el caso del tamaru-
go, que en su distribución natural sólo ocupa los

bordes de los salares (Aguilera et al. 1986;
Bobadilla et al. 1987). Dentro de este hábitat, el
sustrato vegetal disponible para las especies
fitófagas es, en general, escaso, duro o poco sucu-
lento; y los órganos aéreos están provistos de espi-
nas, estípulas, gruesas cutículas y otras adaptacio-
nes morfológicas y anatómicas relacionadas con la
economía del agua. Los períodos fenológicos
también están restringidos, tanto por condiciones
climáticas (Sudzuki, 1985) como asimismo por la
dinámica de la napa freática (Lecarpentier, 1973).

Bajo las condiciones mesológicas ya esbozadas,
uno de los insectos que ha mostrado alta incidencia
en la sanidad del tamarugo es el microlepidóptero
lthome sp.* conocido como "polillita de la flor"
(Klein y Campos, 1978). Las larvas de esta especie
consumen los botones florales, destruyendo los ra-

* La determinación específica de la polilla del botón floral del
tamarugo está todavía pendiente. Especímenes de este
microlepidóptero están siendo estudiados por el Dr. J. F. Gates
Clarke, del Smithsonian lnstitution, Washington D. C.
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Figura 1. Localidades de muestreo en la Pampa del Tamarngal.

cimos antes de que éstos alcancen plena antesis.
Así, los procesos de floración y fructificación pue-
den resultar severamente afectados. Uno de los fac-
tores claves del éxito de este microlepidóptero es,
sin duda, el hábito de oviposición. La hembra posee
una estructura aguda y fuertemente esclerotizada en
el ápice del ovipositor, que le permite romper la cu-
tícula y los tejidos florales externos para introducir
el huevo dentro del botón o capullo floral (Bo-
badilla el al. 1987; Aguilera el al. 1986; Klein y
Campos, 1978).

MATERIALY METODO

Se tomaron muestras de racimos florales del ta-
marugo, en diferentes sectores de la Pampa del

Tamarugal, tanto en el área del bosque natural,
como también en las plantaciones de Zapiga y del
Salar de Pintados. (Figura 1).El muestreo cubrió las
etapas fenológicas que van desde el momento en
que las yemas florales están cubiertas por la estípula
o bractéola, hasta el inicio de la antesis (Figura 2).
Consecutivamente se abordó la disección de hem-
bras para observar la estructura esclerotizada del
ovipositor. Las preparaciones microscópicas fueron
montadas en bálsamo de Canadá y las estructuras
fotografiadas con un fotomicroscopio Zeiss. Los
dibujos se efectuaron con una cámara clara de
Abbe. Y las estereomicrofotografías fueron toma-
das con una cámara Contarex montada sobre un
estereomicroscopio Zeiss.
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