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RESUMEN. En Orthoptera las señales acústicas son especie-específicas y por tanto, un carácter útil para 
delimitar especies crípticas. Aquí presentamos señales acústicas del llamado de dos poblaciones 
alopátricas de Conocephalus (Xiphidion) ictus (Scudder, 1875). Una población de Gómez Farías, 
Tamaulipas, Reserva de la Biosfera (RB) El Cielo y otra de Estación Biológica Los Tuxtlas, Veracruz, RB 
Los Tuxtlas. Las señales acústicas de ambas poblaciones están compuestas por secuencias de echemas con 
un componente audible y otro ultrasónico. Sin embargo, en C (X.) ictus RB El Cielo la tasa promedio de 
repetición es de 25±7,2 echemas/min y la duración media por echema es 2,197 s (1,093-3,941 s); mientras 
que en C. (X.) ictus de RB Los Tuxtlas la tasa promedio de repetición es de 4,3±1,6 echemas/min, la 
duración promedio por echema es de 11,826 s (5,816 a 26,516 s). La distribución de C. (X.) ictus es 
discontinua desde sur de Estados Unidos a Centro América, aunque poblaciones alopátricas lucen 
morfológicamente similares, un gran número de especies crípticas podrían estar presentes. 
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Acosutic signals of two allopatric populations of Conocephalus (Xiphidion) ictus (Scudder, 
1875) (Orthoptera: Tettigoniidae) 

ABSTRACT. Orthoptera acoustic signals are species-specific and therefore a useful character in 
delimiting cryptic species. Here, we present acoustic calling signals of two allopatric populations of 
Conocephalus (Xiphidion) ictus (Scudder, 1875). A population from Gómez Farías, Tamaulipas, Reserva 
de la Biosfera (RB) El Cielo, and one from  Estación Biológica los Tuxtlas, Veracruz, RB Los Tuxtlas. 
Acoustic signals of both populations are made up of echeme sequences with an audible and an ultrasonic 
component. In C. (X.) ictus from RB El Cielo the repetition rate averages 25±7,2  echemes/min and the 
mean duration per echems is  2,197 s (1,093-3,941 s), while in C. (X.) ictus from RB Los Tuxtlas the 
repetition rate averages 4,3±1,6 echemes/min and the mean duration per echem is 11,826 s (5,816-26,516 
s). Distribution of C (X) ictus is discontinuous from south USA to Central América, thought allopatric 
populations may be morphologicaly similar, a good number of cryptic species may be involved.  
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INTRODUCCIÓN 

Las señales acústicas representan un sistema importante de comunicación intra e inter-
específica en diversos grupos de animales, ej., insectos, aves, anfibios, murciélagos (Alexander, 
1967; Drosopoulos & Claridge, 2006). La función de éstas es diversa, pueden servir para atraer 
pareja (cantos de llamado y de cortejo), como un mecanismo de defensa y/o de agresión, en la 
territorialidad (Greenfield, 1997). Paterson (1985) y Drosopoulos & Claridge (2006) consideran 
las señales acústicas como un Sistema Específico de Reconocimiento (Specific Mate Recognition 
System-SMRS) que funciona como un mecanismo de aislamiento y mantiene reproductivamente 
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aislados individuos co-específicos. Las señales acústicas, por ser especie-específicas, son 
utilizadas para delimitar especies crípticas (Walker 2004) y en monitoreo ambiental (Hӓuser & 
Riede 2015).  En Orthoptera: Ensifera, la producción de señales acústicas se realiza generalmente 
mediante estridulación, los machos producen las señales más conspicuas, en algunas especies la 
hembra puede responder acústicamente al canto de llamado del macho (Straub et al., 2014).  El 
aparato estridulatorio en las alas anteriores, está compuesto por el peine estridulatorio, vena 
engrosada situada en la parte ventral del tegmen izquierdo y el plectrum o scraper, área 
especializada en el margen anal del tegmen derecho (Montealegre-Z et al., 2014).  

En Ensifera muchas especies producen señales acústicas ultrasónicas (>20 kHz) que 
rebasan la capacidad auditiva del ser humano, algunas especies presentan en su señal acústica 
ambos componentes, audible y ultrasónico  (Morris et al., 1994; Montealegre-Z et al., 2014). A 
pesar de la amplia biodiversidad en México, poco se ha explorado el comportamiento acústico de 
insectos. Buzzetti & Barrientos (2011) describieron el comportamiento acústico de algunos 
ortópteros mexicanos, entre ellos Conocephalus spp., sin embargo, el equipo utilizado registró 
solo frecuencias audibles (≤ 20 kHz). Oliveira et al. (2001) estudiaron el comportamiento 
acústico de ciertos ortópteros del sureste de Portugal, entre ellos Conocephalus (Xiphidion) 
fuscus (Fabricius, 1793) (=Conocephalus discolor Thunberg, 1815), con la misma limitación. El 
presente trabajo tuvo por objetivo estudiar las señales acústicas de llamado en dos poblaciones 
alopátricas de Conocephalus (Xiphidion) ictus (Scudder, 1875), registrando por primera vez el 
componente ultrasónico de éstas. 

 
MATERIALES Y MÉTODO 

Ejemplares de C. (X.) ictus (10) fueron recolectados en Gómez Farías Tamaulipas, 
18.9.2014, 23°02’48.85’’N y 99°09’22.34’’W, 380 msnm, esta localidad forma parte de la 
Reserva de la Biosfera (RB) El Cielo.  Ejemplares (6) de una población adicional de C. (X.) ictus 
fueron recolectados el 28.2.2015 en la Estación Biológica Los Tuxtlas, RB Los Tuxtlas, 
18°35’09.23’’N y 95°04’25.79’’W, 143 msnm, municipio de San Andrés Tuxtla, sureste de 
Veracruz. Machos y hembras de ambas poblaciones se mantuvieron separados, para facilitar la 
producción de señales acústicas; fueron alimentadas con lechuga y se mantuvieron a 25±1°C. Se 
estudió principalmente el canto de llamado de 3-5 machos por población, estas señales y el canto 
de cortejo, son las más útiles para diferenciar entre poblaciones o especies.  

Las grabaciones se realizaron por la noche, bajo condiciones de laboratorio, a una 
temperatura de 28±1°C; para ello se colocó un macho y una hembra en una jaula de madera y 
malla mosquitera de 20x20x20 cm. Para obtener una mejor calidad del sonido, la jaula se cubrió 
con esponja de 2.5 pulgadas. Las señales acústicas se registraron directamente en un ordenador 
portátil Sony Vaio con un micrófono Dodotronic Ultramic con respuesta de frecuencia de 250 
kHz, a una distancia de 15 cm.  

Las pistas fueron muestreadas con Cool Edit Pro 2.0 a una frecuencia de muestreo de 
250.0 kHz, 16 bits, FFT size1024. Para describir las señales acústicas se siguió la terminología 
propuesta por Ragge & Reynolds (1998) y Oliveira et al. (2001): canto de llamado: canción 
producida por un macho solo o en presencia de una hembra; echema: ensamble o grupo de primer 
orden de sílabas; sílaba: sonido producido durante un movimiento de apertura y cierre de las 
tegmina (primer par de alas); hemi-sílaba: sonido producido por un movimiento unidireccional de 
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las tegmina, en este caso durante la apertura; impulso: tren de sonido transitorio, el más simple e 
indivisible, i.e., el impulso de sonido resultado del impacto de un diente del peine estridulatorio. 
Abreviaturas utilizadas: s: segundo, ms: milisegundo.  

La descripción de los parámetros temporales (echemas, sílabas, hemi-sílabas e intervalos) 
se basó en una muestra de n=40 en el caso de C. (X.) ictus de Gómez Farías, Tamaulipas y en el 
caso de C. (X.) ictus, Estación Biológica los Tuxtlas, Veracruz, n=20. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Machos de C. (X.) ictus viven sobre vegetación secundaria, en condiciones naturales 
cantan durante el día y la noche. El canto de llamado se escucha como un siseo muy rápido de 
baja intensidad, como lo reportan Oliveira et al. (2001) para C. (X.) fuscus. La señal acústica de 
llamado está compuesta de echemas (grupos de sílabas), los cuales se emiten en forma continua 
por unos 10 minutos o más, luego cesan, y reanudan el canto en pocos minutos (10-15). Cada 
echema inicia con un grupo de hemi-sílabas, que corresponden probablemente al movimiento de 
apertura de las tegmina, seguido por una sílaba de mayor duración, como en el caso de C. (X.) 
fuscus  (Oliveira et al., 2001).  

En el caso de C. (X) ictus de Gómez Farías, Tamaulipas (Fig. 1), la tasa promedio de 
repetición es de 25±7.2 echemas/min y la duración promedio por echema, considerando las hemi-
sílabas iniciales y la sílaba de mayor duración es de 2,197 s (1,093-3,941 s), el número de hemi-
sílabas al inicio de cada echema es de 1 a 6 (�̅� = 3), con una duración promedio de 60 ms (30-97 
ms) por hemi-sílaba, la duración promedio de la sílaba de mayor duración en el echema (s) es de  
1,020 s (155 ms-1,467 s).  El intervalo entre cada echema y entre hemi-sílabas tiene una duración 
promedio de 381 ms (39-824 ms). El canto de llamado de C. (X) ictus de la RB los Tuxtlas, 
Veracruz (Figs. 2, 3) es diferente en la estructura temporal. La tasa promedio de repetición es de 
4,3±1,6 echemas/min y la duración promedio por echema, considerando las hemi-sílabas iniciales 
y la sílaba de mayor duración, es de 11,826 s (5,816-26,516 s), el número de hemi-sílabas al 
inicio de cada echema es de 1 a 4 (�̅� = 3), con una duración promedio de 176 ms (25-195 ms) por 
hemi-sílaba, la duración promedio de la sílaba mayor en el echema (s) es de  10,046 s (1,044 a 
24,566 s).  El intervalo entre cada echema y entre hemi-sílabas tiene una duración promedio de 
374 ms (58-644 ms).  

 
 
 

Figura 1. Oscilograma del canto 
de llamado de Conocephalus 

(Xiphidion) ictus. Reserva de la 
Biosfera El Cielo, Gómez Farías 

Tamaulipas, México. 
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Figura 2. Oscilograma del canto de llamado de Conocephalus (Xiphidion) ictus. Estación Biológica Los Tuxtlas, 

Veracruz, México. 

 
 

Figura 3. Oscilograma del canto de llamado Conocephalus (Xhipidion) ictus. Estación Biológica Los Tuxtlas, 
Veracruz, México. 
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El análisis de frecuencia para C. (X.) ictus de Gómez Farías, Tamaulipas (Fig. 4) muestra 
un amplio espectro (≥ 95.0 kHz), con una buena proporción de energía entre 13 a 35.2 kHz, con 
pico en 29.8 kHz; en el componente audible los picos están en 4.3, 7.3 y 17.4 kHz. En el caso de 
C. (X) ictus de RB los Tuxtlas (Fig. 5), el espectro de frecuencia se extiende hasta ≥ 90.0 kHz, en 
el componente audible hay picos  en 7.5, 14.8 y 18.1 kHz y en el componente ultrasónico en 26.8 
kHz.  

Figura 4. Análisis de frecuencia del canto de llamado de machos de Conocephalus (Xiphidion) ictus. Gómez Farías, 
Tamaulipas, RB El Cielo. 

 
El patrón temporal de la señal acústica de llamado de ambas poblaciones, difiere del 

reportado por Buzzetti & Barrientos (2011), no obstante que fueron grabadas a temperatura 
similar. Sin embargo, la población de C. (X.) ictus estudiada por Buzzetti & Barrientos (2011) fue 
recolectada en Taninul, San Luis Potosí. Se reporta por primera vez la  señal acústica de llamado 
de C. (X.) ictus con sus componentes audible y ultrasónico. Resultados similares son reportados 
por Morris et al. (1994), Montealegre-Z et al. (2006) y Sarria-S et al. (2014), en otros Ensifera, 
cuya señal acústica presenta un componente audible y uno ultrasónico.  

Al momento de producir la sílaba de mayor duración en el echema (s) las tegmina abren y 
cierran a gran velocidad y baja intensidad, lo cual permite, tal vez, alcanzar frecuencias tan altas 
(Montealegre-Z et al., 2006). La distribución geográfica de C. (X.) ictus se extiende desde el sur 
de Estados Unidos a Centro América, aunque poblaciones alopátricas son morfológicamente 
similares, los resultados muestran que puede ser un complejo de especies crípticas con diferente 
comportamiento acústico, lo cual es frecuente en Ensifera (Walker, 2004; Drosopoulos & 
Claridge, 2006). 
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Figura 5. Análisis de frecuencia del canto de llamado de machos de Conocephalus (Xiphidion) ictus. Estación 
Biológica Los Tuxtlas, Veracruz, México. 

 
CONCLUSIONES 

Se reporta la señal acústica de llamado en dos poblaciones alopátricas de C. (X.) ictus: RB 
El Cielo, Gómez Farías, Tamaulipas y RB Los Tuxtlas, Veracruz. Las señales acústicas de ambas 
poblaciones presentan un componente audible y uno ultrasónico, no estudiado previamente. Sin 
embargo, difieren en parámetros temporales, por lo que pueden representar especies crípticas. 
Considerando la distribución geográfica discontinua de C. (X.) ictus del sur de Estados Unidos a 
Centro América, es posible que un mayor número de especies estén presentes. 
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