
Ciclo de v ida del piche de la ba ta ta , 
Cylas formicarius var. elegantulus 

(Coleoptera:Curcul ionidae) r en Puerto Rico1 

Irma Cabrera,- Carlos Cruz;' Nelia Acosta4 

y Aristides Armstrong"' 

RESUMEN 

Se determine el ciclo de vida del piche de la batata, Cylas formicarius 
var. elegantulus, bajo condiciones de laboratorio en Puerto Rico. Se obser-
varon todas las etapas de desarrollo del insecto y se determine la duracion 
de cada una. E! ciclo de vida tuvo la siguiente duracion media en dias 
para cada etapa: huevo, 7,7; larva, 28.0; pupa 7.2; preadulto, 4.4; adulto 
42.5. El ciclo de vida de huevo a adulto tuvo una duracion media de 47.3 
dias. 

ABSTRACT 

Life cycle of sweet potato weevil, Cylas formicarius var. elegantulus 

The life cycle of the sweet-potato weevil, Cylas formicarius var. ele
gantulus, was determined. All the stages of the insect were observed and 
the duration of each one was determined. The life cycle of the insect had 
the following average duration in days per stage: egg, 7.7; larva, 28.0; 
pupa, 7.2; preadult, 4.4; adult, 42.5. The life cycle from egg to adult had 
an average duration of 47.3 days. 

INTRODUCTION 

El factor limitativo mas importante del cultivo de ia batata [Ipomoea 
batatas (L.) Lam.] en Puerto Rico lo constituye el dano causado por el 
piche de la batata, Cylas formicarius var. elegantulus (Summers), (2, 8) 
a los tuberculos. 

El piche es una especie pantropical (1,3,4,13,14), pero todavia no esta 
claramente definido su lugar de origen o si realmente es una subespecie 
de Cylas foimicavius (Fabricius). 

El dano ocasionado a la batata es causado tanto por el adulto como 
por la larva. Sin embargo, el dano mayor al cultivo lo causan las larvas 
al alimentarse de los tuberculos. Un tuberculo afectado tiene un sabor 
desagradable que lo. hace inservible aun cuando no este severamente 
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danado. Segun Uritani y cols. (15), esto se debe a que el tejido del tuber-
culo dariado produce fenoles y terpenos que le imparten un sabor amargo. 

Las perdidas economicas por C. formicarlus son significativas. 
Jayaramaiah (6) y Jenkins (7) senalan que en la India, C. formicarms 
ocasiona perdidas ascendentes a 100%. En Estados Unidos, Guy (5) y 
Mullen (10) informaron perdidas que fluctuan entre 25 y 75%. En Puerto 
Rico, Cruz (2) indica que en ocasiones las perdidas en rendimiento han 
alcanzado 90%. 

El conocimiento del cielo biologico de C. formicarvus puede proveer 
la informacion necesaria para implantar medidas de combate mas efec-
tivas. En Puerto Rico se desconoce el ciclo biologico de este organismo, 
por lo tan to el objetivo de este trabajo es proveer informacion sobre la 
duration de las diferentes etapas del desarrollo de este insecto bajo con-
diciones locales. 

MATERIALES Y METODOS 

El ciclo de vida de C. formicarlus se estudio en un invernadero del 
laboratorio de Entomologia del Departamento de Protection de Cultivos 
del Recinto Universitario de Mayagiiez de agosto a diciembre de 1986. 
Las condiciones ambientales del invernadero fueron las siguientes: tem-
peratura minima de 23.0° C. y maxima de 28.0° C. y la humedad relativa 
minima de 64.6% y maxima de 76.0%. 

Se utilizaron tuberculos de batata de la variedad Pope. Los tuberculos 
se cortaron en rodajas de 5 cm. de diametro por 1 cm. de grosor. Las 
rodajas se sumergieron paor un segundo en un bano de parafina a unos 
80° C. para evitar la rapida deshidratacion del tejido. Las rodajas 
tratadas se colocaron dentro de una jaula de cria (de 30 cm. x 15 cm. x 
24 cm.) y se expusieron a la action de mas de mil insectos adultos durante 
una noche. AI dia siguiente se examino eada rodaja para eliminar algunos 
huevos puestos durante la noche y dejar solo tres por rodaja. Se realiza-
ron observaciones diarias para determinar el tiempo de desarrollo de 
cada etapa del insecto. Ademas, una vez las larvas emergian se media la 
capsula cefalica de cada una. La duracion del periodo de tiempo que el 
picudo adulto permanece en la camara o cavidad sin emerger se deter-
mind tomando pupas y colocandoias en cavidades apropiadas en rodajas 
sanas que se cubrieron con un cubreobjeto de crista] para observar su 
transformacion. Los adultos se transfirieron a frascos plasticos de 220 
ml. para determinar el largo de vida. 

RESULTADOS 

Description de las etapas 
Huevo 

Los huevos son alargados y la superficie tiene leves depressiones (fig. 
1A), Son de color bianco crema casi transparentes. La hembra oviposita 
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FIG. 1.—-Etapas del cielo de vida de Cylas fomnicarius var. elegankdus: 
A. Huevo. 
B. Larva del primer estadio. 
C. Larva del segundo estadio. 
D. Larva del tereer estadio. 
E. Pupa. 
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un solo huevo en el interior de una cavidad en la corteza del tuberculo. 
In media tamente antes de la eclosion el huevo se torna color cremoso 
oscuro y a fcraves del corion se puede observar la larva enroscada. La 
etapa de huevo tuvo una duracion de 6 a 9 dias (cuadro 1). 

Estadios larvales 
El insecto paso por tres estadios larvales. Las larvas siempre son 

apodas y de color bianco cremoso o bianco amarillento. Son alargadas, 
casi cilindricas, algo mas ensanchadas en la region proxima a la cabeza y 
con el extremo posterior romo. La cabeza es mas estrecha que el cuerpo 
y de color bronceado con un aparato bucal masticador bien desarrollado. 
Todo el integumento esta cubierto con una pubescencia fina. Las on-
dulaciones caracteristicas de los segmentos, sobre todo en el dorso y los 
costados, contribuyen a la locomotion en el interior de la galena. Los 
tres estadios larval es midieron un promedio de2.4,6.5y5.6 mm., respec-
tivamente. El ancho medio de la capsula cefaliea de los tres estadios 
larvales fue de 0.25, 0.45 y 0.72 mm., respeetivamente. 

La larva del primer estadio (fig. IB) se introduce en el tejido del 
tuberculo quedandose muy cerca de la corteza hasta el momento de la 
muda y dejando a su paso pequefias galerias con excremento. La larva 
del segundo estadio se distingue del primer y tercer estadio por ser la de 
mayor tamano (fig. 1C). Su tamano le provee mayor facilidad para intro-
ducirse en el interior del tejido del tuberculo. Se estimo visualmente que 
clicho estadio consumio aproximadamente un 25% del tejido del tuberculo. 

CUADRO 1.—Duracion de las etapas de Cylas formicarius var. elegantuius (S)., en el 
Laboratorio (agosto a diciembre 1986) 

Etapa 

Huevo 

Larva 
ler. estadio 
2do. estadio 
3er. estadio 
prepupa 

Pupa 

Preadulto 

Ad ul to 

Total de huevo a adulto 

Total de las etapas 

Numero 
de 

observaciones 

3142 

237 
273 
265 
245 

256 

218 

218 

Duvacion 

Minimo 

6.0 

17.5 
(11.0)* 
(3.5) 
(2.0) 
(1.0) 

6.0 

3.0 

15.5 

32.5 

48.0 

, de las? etapas 

Maximo 

9.0 

35.5 
(16.5) 
(9.0) 
(7.0) 
(3.0) 

9.6 

5.0 

67.0 

59.1 

126.1 

i (dias)' 

Promedio 

7.7 

(28.0) 
(14.3) 
(7.8) 
(4.0) 
(1.9) 

7.2 

4.4 

42.5 

47.3 

89.8 

1 Numero de especimenes al fmalizar la etapa. 
2Los numeros entre parerstesis estan incluidas. 
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La larva del tercer estadio es de tamano mediano, 5.6 mm., (fig. ID). 
Esta se encontraba eerca de la corteza del tubereulo donde hacia una 
cavidad amplia y limpia de excremento. La ultima muda ocurre durante 
la etapa de prepupa. La prepupa se encoge y se mantiene en la cavidad 
por un breve periodo de quiescencia. La muda mareo el final de la etapa 
de prepupa, dejando una exuvia en la cavidad. La etapa de prepupa duro 
de 1 a 3 dias. La etapa larval, incluyendo la pre-pupa, duro de 17.5 a 35.5 
dias. 

Pupa 
La etapa de pupa comienza cuando ia prepupa muda. Al inicio de este 

proceso la. pupa presenta una coloracion blanca, es alargada, tiene la 
cabeza algo curva hacia abajo y no posee ojos pigmentados. Esta etapa 
duro de 6 a 9.6 dias. 

Preadulto 
La etapa de preadulto es de una coloracion blanca, ojos oscurecidos y 

comienza a mover sus extremidades. EI pico, las antenas y las patas son 
de color bronceado mientras que el femur de cada pata es mas oscuro. El 
protorax y el lado ventral del abdomen son amarillentos; los elitros son 
gins oscuro y las mandibulas, ojos y garras son negros. Esta etapa duro 
de 3 a 5 dias. 

Adulto 
El estado adulto mostro sus caracteristicas habituales, cabeza de color 

negro; torax, antenas y patas de color rojizo y los elitros de color azul 
metalico. La longitud media de los adultos es de 5 a 7 mm. La unica 
diferencia entre macho y hembra es la longitud del ultimo segmento an-
tenal. La proportion de hembras a machos fue aproximadamente de 2:1. 
La duracion del ciclo cle vida fue de un mini mo de 47.5 y un maximo de 
59.1 dias para una duracion media de 47.3 dias (cuadro 1). La longevidad 
de los adultos fue de 34.9 dias (15 a 60, n = 78) para los machos y 48.3 
dias (18-67, n = 140) para las hembras. Las hembras ovipositaron de 1 a 
7 huevos diarios y durante su vida depositaron un promedio de 43.1 a 
112.5 huevos. 

DISCUSION 

Los resultados relativos al ciclo de vida indican que el piche puede, 
bajo condiciones de laboratorio, completar las etapas de huevo a adulto 
en 32.5 a 59.1 dias. De este modo podria tener de 6 a 8 generaciones al 
ano en Puerto Rico. Esta variacion posiblemente se debe a factores como 
temperatura, presencia de alimento, humedad relativa, variedad de 
batata y otros (9, 12, 13). 

Al comparar la duracion de cada etapa del piche con la duracidn encon-
tracla por otros investigadores, se encuentra una relacion paralela en la 
duracion de la etapa embrionaria, o sea de huevo. Sin embargo, en las 



66 CABRERA ET AL./CYLAS FORMICARIUS, SWEET POTATO 

siguientes etapas se puede notar una diferencia entre el minimo y el 
maximo. El maximo encontrado en la etapa larval fue de 35 dias, al 
eompararlo eon el maximo que obtuvieron Cockerham y cols. (1) y Mullen 
(9) quienes informan de 154 y 58.2 dias, respectivamente, por lo que se 
puede notar una diferencia muy marcada. El minimo de la etapa larval 
obtenido cae dentro de la eseala encontrada por los investigadores. Con 
respecto a la etapa pupal, tan to el minimo como el maximo de dias cae 
dentro de la duration mencionacla por Cockerham y cols. (1), Diaz (3), 
Mullen (9) y Sherman y Tamashiro (13). Sin embargo, hay una diferencia 
bien marcada con Reinhard (12). Posiblemente estas difereneias se deban 
al metodo de evaluation usado, al cultivar de batata usado, al las, lugar 
donde se realizo el experimento y a las condiciones ambientales. 

La tendencia hacia una mayor duracion del ciclo de vida se atribuye 
a la disminucion progresiva de la temperatura desde agosto a diciembre 
de 1986. En Estados Unidos, Mullen (9) informo que bajo condiciones de 
laboratorio a temperaturas de 15° C. el adulto tenia una vida mas larga 
que a temperaturas de 30° C. El factor temperatura juega un papel im-
portante en la duracion de cad a etapa del ciclo de vida del piche. 

Las difereneias encontradas en la longevidad de los adultos solo se 
pueden comparar con el trabajo realizado por Muller (9) en el que el 
minimo de dias que otvuvo fue de 14.2. Este se acerca al encontrado por 
nosotros, que fue de 15.5 dias. Sin embargo, para el maximo de dias 
Mullen informa una duracion maxima de 238.5 dias; la obtenida en 
nuestra experimentacion fue de 67. No se puede hacer otra eomparacion 
debido a que los demas investigadores no informaron la longevidad del 
adulto. Sin embargo, la longevidad de los adultos puede afectarse por la 
presencia o ausencia de alimento, el hacinamiento de los adultos, la tem
peratura, la humedad relativa y otros factores (9, 11). 
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