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RESUMEN

En este estudio, se reporta al saltamontes perezoso norteamericano Taeniopoda eques Burmeis-
ter (Orthoptera: Romaleidae) alimentándose de estructuras reproductivas de guayule silvestre 
(Parthenium argentatum) en Concha del Oro, Zacatecas. Las poblaciones de este insecto se pre-
sentaron durante mayo, junio y julio, con un promedio de 108, 142 y 93 individuos por planta, 
respectivamente. Las ninfas y adultos utilizan al guayule como sitio de reposo, y, a su vez, se 
alimentan, sobre todo, de las flores, pero no del follaje ni tallos. Esta especie no representa una 
amenaza directa para el aprovechamiento del hule de guayule; sin embargo, la reducción de la 
disponibilidad de flores podría impactar negativamente a la entomofauna nectarífaga, así como 
a varias cadenas alimenticias de animales nativos.
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ABSTRACT
In this study, the horse lubber grasshopper Taeniopoda eques Burmeister (Orthoptera: Romalei-
dae) is reported to feed on reproductive structures of wild guayule (Parthenium argentatum) in 
Concha del Oro, Zacatecas. Mexico. The populations of this insect were present in May, June, 
and July with an average of 108, 142 and 93 individuals per plant respectively. The nymphs and 
adults use the guayule as a resting site, and in turn feed mainly on the flowers, but not on the 
foliage or stems. This species does not represent a direct threat to the exploitation of guayule 
rubber; however, the reduction in the availability of flowers could have a negative impact on 
nectarivorous entomofauna and, in turn, on various food chains of native animals.
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Introducción

El guayule (Parthenium argentatum A. Gray) es un 
arbusto perennifolio perteneciente a la familia 
Asteraceae, nativo del desierto chihuahuense, que 
comprende la región centro-norte de México (Nuevo 
León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Zacatecas y San 
Luis Potosí) y el área adyacente de Big Bend de Texas 
(Castillon y Cornish 2000). Actualmente, se distribuye 
por introducción en varios países de Europa y Asia 
(Rousset et al. 2021).

El uso del guayule data de épocas precolombinas, 
pues algunas civilizaciones de Norteamérica (errónea-
mente mencionados como “aztecas”) masticaban la 
corteza de la planta para extraer el caucho y formar 
las bolas que utilizaban en el juego de pelota (Lloyd 
1911; Ray 1993). De acuerdo con Dehghanizadeh et 
al. (2021), el aprovechamiento comercial del guayule 
inició a finales del siglo XIX, y posteriormente exis-
tieron periodos intermitentes de esfuerzos por 
comercializar guayule en Norteamérica, los cuales se 
vieron afectados por cuestiones económicas, bélicas y 
la disponibilidad de materiales suplementarios más 
económicos.

El guayule posee importancia agroindustrial, ya 
que es un recurso de hule natural alternativo al del 
árbol del caucho Hevea brasiliensis (Willd.ex A.Juss.) 
Müll.Arg. (Euphorbiaceae); además, es la única 
especie del género Parthenium que produce cantidades 
y calidades de hule adecuadas para posibles aplica-
ciones comerciales (Nakayama 2005). La ventaja del 
hule natural obtenido del guayule es su alta calidad y 
las propiedades hipoalergénicas de su látex (Cornish 
1996). Estas características le confieren propiedades 
para ser utilizadas en la industria automotriz y far-
macéutica, además de tener subproductos (como la 
resina) con potenciales aplicaciones en la industria 
(Dehghanizadeh et al. 2021). Una de las ventajas de 
su aprovechamiento es que esta planta se encuentra 
adaptada naturalmente a zonas áridas, por lo que no 
competiría por tierras y recursos hídricos destinados a 
la alimentación humana; además, podría ser un cultivo 
estratégico para el desarrollo de zonas marginales.

Lo anterior hace que el guayule entre en el marco 
de las 17 Metas de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus 
siglas en inglés), adoptadas por lo miembros de las 
Naciones Unidas en 2015, los cuales se definen como 

“un llamado a la acción de todos los países (pobres, 
ricos y de ingresos medios) para promover la pros-
peridad mientras se protege al planeta (UN 2022)”. 
Rousset et al. (2021) mencionan que actualmente varias 
universidades, centros de investigación y compañías 
de Estados Unidos y Europa trabajan en aspectos rela-
cionados con agronomía, genética y producción de 
caucho y látex de guayule. 

En el Centro de Investigación en Química 
Aplicada (CIQA, Saltillo, México), se realizan estudios 
enfocados a la domesticación agronómica del guayule, 
a las diferentes condiciones ambientales relacionadas 
con la producción de su hule y a la utilización de 
sus diversos subproductos; por lo tanto, es relevante 
conocer a las especies de insectos que obtienen del 
guayule un recurso alimenticio y que pudieran reper-
cutir en su desarrollo y crecimiento (César et al. 2022).

Se tienen registros de varias especies de artró-
podos fitófagos asociados con guayule en Estados 
Unidos, de los cuales: Corythucha morrilli Osborn & 
Drake (Hemiptera: Tingidae), Xyonysius californicus 
Stal (Hemiptera: Lygaeidae), Nysius spp. (Hemiptera: 
Lygaeidae), Empoasca spp. (Hemiptera: Cicadellidae), 
Lygus spp. (Hemiptera: Miridae), Acanthoscelides palli-
dipennis Motschulsky (Coleoptera: Bruchidae) (Stone 
y Fries 1986), Cerosipha californica Essig (Hemiptera: 
Aphididae) (Essig 1944), Lygus hesperus Knight 
(Hemiptera: Miridae) (Romney et al. 1945; Scott 1977) 
poseen el potencial para convertirse en plaga debido 
a su abundancia y daños. Por el contrario, en México 
la información sobre artrópodos relacionados con esta 
planta es inexistente.

Entre enero y septiembre de 2018, se llevaron a 
cabo inspecciones y colectas de material entomoló-
gico asociado con la flora local, en la zona desértica 
ubicada entre las localidades de Pozo Colorado y El 
Tapado, pertenecientes al Municipio de Concha del 
Oro, estado de Zacatecas (24°25´58.99” N; 101°34´93” 
O, 1910 msnm), México. Este lugar se caracteriza por 
poseer grandes extensiones de matorral desértico, con 
guayule silvestre como especie vegetal predominante 
junto con otros arbustos (Figura 1).

Los días 22 de mayo, 22 de junio y 22 julio de 2018, 
se detectaron poblaciones agregadas de saltamontes 
en la zona de estudio. Se contabilizaron de manera 
visual los individuos posados sobre las ramas del 
guayule en un total de 15 plantas. Del mismo modo, se 
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recolectaron especímenes mediante red entomológica 
y se llevaron a cabo observaciones sobre su comporta-
miento e interacción con otras especies vegetales del 
entorno local. Se utilizaron las claves taxonómicas de 
Hebard (1924) para la identificación de la especie.

La especie identificada fue el saltamontes pere-
zoso norteamericano Taeniopoda eques Burmeister 
(Orthoptera: Romaleidae). Esta especie es de colora-
ción predominantemente negra, que contrasta con 
manchas amarillas en el cuerpo y tonos verdes y rosá-

ceos en las alas (Figura 2A). El promedio por planta fue 
de 108, 142 y 37 individuos por arbusto en cada fecha 
de muestreo, respectivamente. La población se com-
ponía principalmente de ninfas, con alrededor del 16 
por ciento de adultos. A pesar de ser insectos grandes 
y con coloración vistosa, la población de T. eques se 
agrega y generalmente permanece expuesta sobre las 
ramas o el suelo, lo que sugiere un comportamiento 
de aposematismo, el cual advierte a sus potenciales 
depredadores que son peligrosos para su consumo.

Figura 1. Flora nativa en la zona de estudio. A) Vegetación silvestre con predominancia de guayule, B) Planta de guayule en floración.

Figura 2. Taeniopoda eques. A) Vista lateral de adultos y ninfa, B) Ninfa alimentándose de flores de guayule, C) Ninfas posando en arbusto de guayule, D) ninfas posando 
en Jatropha dioica.
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Taeniopoda eques posee hábitos diurnos y es nativo 
del desierto de Chihuahua, de la región de México y el 
sureste de Estados Unidos, por lo que comparte zona 
de origen con el guayule. También se ha registrado su 
presencia en Durango, zonas del altiplano y sureste de 
México, en algunos casos con el potencial para con-
vertirse en plaga agrícola (Anaya-Rosales et al. 2000; 
Mariño-Pérez et al. 2011). Es una especie altamente 
polífaga, primariamente fitófaga, con la capacidad de 
alimentarse de varias familias botánicas de plantas, así 
como de detritus, suelo, artrópodos vivos o muertos, 
seda de araña, excremento de vertebrados e inver-
tebrados, y cadáveres de mamíferos (Howard et al. 
1994; Raubenheimer y Bernays 1993; Whitman y Orsak 
1985; Whitman et al. 2010); además, presenta hábitos 
gourmet, por su predilección a sabores nuevos y 
variados (Bernaysab et al. 1992).

De acuerdo con nuestras observaciones, la pobla-
ción se mantuvo presente en el sitio durante el periodo 
mayo-julio; sin embargo, en los recorridos de ene-
ro-abril y agosto-septiembre de 2018, no se detectó la 
presencia de T. eques. 

Las ninfas y adultos se alimentaban continuamente 
de estructuras reproductivas, con una preferencia hacia 
las inflorescencias (Figura 2B); no obstante, se posaban 
la mayor parte del día en el guayule, principalmente 
en horas con mayor radiación solar (Figura 2C). En 
ocasiones, mordían y probaban las hojas sin llegar a 
consumirlas en su totalidad. 

El hule producido por el guayule se puede alma-
cenar en toda la planta, aunque principalmente en el 
citosol del tejido del parénquima y células del mesó-
filo de las hojas (Backhaus y Walsh, 1983; Madhavan 
y Benedict, 1984); por lo tanto, su producción no se 
vería directamente impactada por esta especie de sal-
tamontes. No obstante, la herbivoría de T. eques puede 
afectar la producción de semillas y, por lo tanto, la dis-
ponibilidad de plántulas para su propagación. 

El guayule es una planta que produce gran can-
tidad de flores (Figura 1B) (CONABIO 2023): por lo 
tanto, es un recurso alimenticio valioso para los insectos 
nectarífagos como palomillas, escarabajos y abejas del 
desierto, los cuales se encuentran activos durante el 
día y la tarde. Una reducción drástica de la cantidad 
de flores podría impactar directamente en la entomo-
fauna que depende de este recurso, y, a su vez, a varias 
cadenas alimenticias asociadas de animales nativos.

También se observó que las poblaciones de T. 
eques utilizaban como plantas de reposo la sangre de 
drago (Jatropha dioica) (Figura 2D), lo cual concuerda 
con estudios reportados por Whitman y Orzak (1985) 
y Rivera-García (1988). Este último autor también 
menciona que Larrea tridentata, Prosopis glandulosa, 
Flourensia cernua y Ziziphus obtusifolia son arbustos 
que T. eques utiliza como sitios de reposo durante la 
mayor parte del día. 
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