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R E S U M E N 

En el presente trabajo se llevo a cabo el estudio del ci

clo de vida de Rhopalosiphum ~aidis en tres variedades de sorgo 

CH80 VA110, CH80 VA120 y CH80 VA130, durante el periodo compre~ 

dido del 17 de Noviembre de 1981 al E de Mayo de 1982 presenta~ 

dose los resultados en forma de tablas de vida y tablas de fe-

cundidad. 

Asimismo se registro la fluctuación de la población del -

pulgón del cogollo, Rhopalosiphum maidis_ para ello se trabajó 

del 1° de Abril al 26 de Octubre de 1982 con las tres varieda-

des del sorgo, cada una en un terreno de una hectárea, en el -

CAEVAMEX del INIA en Chapingo, México, en donde se escogierón -

100 plantas al azar (para cada variedad). Y se efectuó el re~

cuento del número de pulgones presentes en cada planta a través 

de todo el ciclo vegetativo del sorgo una vez a la semana y ade 

más de sus enemigos naturales. 

Se evaluó si existía aumento en el rendimiento del sorgo 

por la aplicación de insecticida contra el pulgón del cogollo -

en las tres variedades del sorgo. Para ello, se sembraron las -

variedades en una parcela de 25 metros cuadrados, intercalardo

las al azar. Esta parcela fué dividida en dos partes; quedando 

una de ellas como testigo, mientras que a la otra se le aplico 

insecticida una vez a la semara. Al final se cosecharon 6 mts.

de cada surco, tanto de la zora aplicada con insecticida como -

la del testigo, dejando tres metros en las orillas y seis mts.

entre la parte aplicada y la no aplicada; corrparando las dife-
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rencias en el rendimiento. Para el an&lisis estadístico del ren 

dimiento se utilizó el an&lisis dP varianza y prueba de medias 

de "Duncán". 

Los resultados obtenidos· del ciclo de vida demuestran que 

la duración de los estadios ninfales en las tres variedades de 

sorgo, fueron similares, no siendo así para el período reprodu~ 

tivo, en el que el valor m&s bajo correspondió a la variedad -

VA110, la que en promedio obtuvo un número menor de ninfas pro

ducidas por hembra; siguiendo la variedad VA130, la que tuvó un 

mayor número de ninfas por hembra y por Último la variedad VA -

120 cuyo período reproductivo en tiempo fué mayor. 

En cuanto a la fluctuación de la población del pulgón, se 

obtuvó que se presentó un mayor número de pulgones en los meses 

de Junio, Julio y Agosto. La variedad VA120 fué la que presentó 

el mayor número de estos organismos, siguiendo la variedad VA -

130 y por Último la variedad VA110, la que tuvó muy pocos inse~ 

tos. El mayor.número de depredadores observado en el campo fue

ron larvas de sírfidos y larvas de coccinélidos; detectandose -

efecto de depredación durante todo el ciclo agrícola, en las 3 

variedades, siendo éste m&s aparente en las variedades VA110 y 

VA130. 

La prueba de medias de "Duncan" indico que no existio di

ferencias significativas entre el lote tratado y no tratado, es 

decir que no existió baja en el rendimiento del sorgo, por el -

ataque del pulgón del cogollo, en ninguno de los tres casos. 
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1. I N T R o D u e e I o N 

El sorgo es un cultivo basicamente forrajero de importa~ 

cia fundamental para la economía nacional (Anónimo, 1982); se -

introdujo a México con el fin de aprovechar las áreas que tie

nen precipitaciones pluviales menores a los 600 milímetros anua 

les, donde otros cultivos rinden menos de 500 Kg/ha (Anónimo, -

1981 a). En 1979 el rendimiento del sorgo en México, fue de --

3000 Kg/ha (Vega, 1983). 

Este cultivo a nivel nacional ha tenido un gran incremento 

así se tiene que en 1980 se cultivaron en todo el país 1516,000 

hectáreas y para 1981 se sembraron 1,800,000 hectáreas, y se c~ 

secharon 6.3 millones de toneladas; los incrementos en superfi

cie y producción de los años mencionados fueron 12 % y 31 % res 

pectivamente. Actualmente la producción es insuficiente para c~ 

brir la gran demanda de la industria pecuaria (Anónimo, 1982). 

La superficie sembrada de sorgo se localiza en regiones -

agrícolas con altitudes inferiores a 1,800 metros sobre el ni-

vel del mar; ya que en altitudes mayores, así como en los valles 

altos de México, las variedades disponibles, presentan altos por 

centajes de androesterilidad; por ésca razón el Programa de Me

joramiento de sorgo del CAEVAMEX (Campo Agrícola Experimental -

Valle de México) del Instituto Nacional de Investigaciones Agri 

colas se enfocó a la obtención de variedades adaptadas a valles 

altos; estas variedades obtenidas son: V~lles Altos 110, Valles 
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Altos 120 y Valles Altcs 130 (Romo y Carballo, 1981 ). 

Romo y Corral (1981) mencionan que la introducción de es 

te cultivo a los valles altos se ha contemplado como una alter 

nativa ccn posibilidades de fodto en la actualidad en dichas -

regiones, y estiman que de la superficie sembrada en condicio

nes de sequía, potencialmente se podrían sembrar un millón de -

hectáreas de sorgo, mientras que en la zona de influencia del -

CAEVAMEX (Chapingo, México) se estima que hay 1,000,000 de hec

táreas en estas condiciones. Estos mismos autores mencionan que 

la ¿emanda de sorgo en la región es amplia, ya que considerando 

solamente la capacidad de procesamiento del sorgo en la planta 

de alimentos balanceados "Albamex" -que se localiza en la zona

qué es de 86,000 toneladas de grano anuales, se necesita sembrar 

en la región 21,000 hectáreas de sorgo para cubrir la demanda -

de dicha empresa y se evitaría así la importación del grano. 

En las regiones de los valles altos entre las plagas que 

se pueden pre.sentar en el sorgo, se encuentra el pulgón del co

gollo, Rhopalosiphum maidis (Fitch). Este insecto normalmente -

se localiza en el cogollo de las plantas, pero cuando las infes 

taciones son severas, puede cubrir todo el follaje y esto suce

de desde la tercera a la cuarta semana antes del embuche hasta 

la emergencia de la espiga (Anónimo, 1981 b). 

Las variedades de sorgo VA110, VA120 y VA130 próximamente 

serán de uso comercial, por lCA.tanto, se pensó que era necesario 

conocer cuál es la respuesta de éstas variedades a las plagas. 

Por esta razón se llevó a cabo el estudio del comporta--
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miento del pulgón Rhopalosiphum ~aidis hacia las tres varieda

des de sorgo adaptadas a valles altos. 

Los objetivos de este estudio fueron: 

1.- Estudiar el ciclo biológico del pulgón del cogollo, -

Rhopalosiphum maidis (Fitch), en cada una de las tres varieda

des de sorgo (CH80 VA110, CH80 VA120 y CH80 VA130), determinan

do la esperanza de vida de los estadi9s biológicos y su fecundi 

dad. 

2.- Estudiar la fluctuación de la población de Rhopalosi

phum maidis en las tres variedades de sorgo CHBO VA110, CH80 VA 

120 y CH80 VA130, en condiciones de campo. 

3.- Evaluar el efecto del pulgón del cogollo en el rendi

miento del sorgo, en las tres variedades estudiadas, en candi-

cienes de campo. 
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2. REVISION DE LITEF:ATURA 

2.1 EL CULTIVO DE SORGO. 

2.1.1 Origen. 

El sorgo es originario del Viejo Mundo, probablemente del 

cuadr·ante noreste de Africa, conde se encuentra la mayor di ver·

sidad en cuanto a sorgos cultivados y silvestres (Teetes, 1980). 

Es posible ~ue el cultivo del sorgo comenzara hace unos 5,000 a 

7,000 años (Martin, 1970; citado por Teetes, 1980). Dogett(1970) 

postuló que los sorgos domésticos surgierón del sorgo silvestre 

africano por selección disruptiva (Leland, 1982). 

2.1.2. Areas de producción. 

La producción mundial de sorgo alcanza en la actualidad -

un total de unos 52 millones de toneladas, resultado del cultivo 

de unos 42 millones de hectáreas (FA0,1975). El sorgo se culti

va en los cinco continentes, dentro de una zona comprendida en

tre los 40° de latitud al norte y al sur del ecuador. Con base 

en la producción de grano, los principales países productores -

de sorgo con un porcentaje total son: Estados Unidos (45 %), I~ 

dia (17 %), Argentina (10 %), Nigeria (6 %), México (6%), Sudán 

(3 %), Etiopía (2 %) y Yemen (2 %) (Teetes, 1980). 

2.1.3. Usos. 

El sorgo tiene varios usos, entre los cuales se pueden -

mencionar: la alimentación del ganado, tanto el tallo de la 

planta, como el follaje se utilizan para forraje verde picado, 

heno, ensilado y pastur·a; en algunos lugares el tallo se utiliza 

como material de construcción; los residuos de la planta pueden 
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usarse como combustible (Leland, 1982). Como alimento humano, -

es importante en la India, China y Africa ya que el 75 % del -

cultivo se ocupa para estos fines en algunas áreas de estos pa~ 

ses (Rogers, 1982); existen sorgos palomeros y sorgos de sabor 

dulce los cuales pueden tostarse y comerse, uno de los alimen

tos más comunes hechos con sorgos es un pan, sin levadura, pre

parado con harina de grano molido (Leland, 1982). 

El sorgo es también importante en la industria, puede ser 

extraído almidón y se utiliza en la industria del papel y en la 

fabricación de telas o papeles adhesivos, además de que se ob

tiene dextrosa. Algunas bebidas alcohólicas también se obtienen 

del sorgo (Rogers, 1982). 

2.1.4 Plagas por insectos. 

Entre las principales plagas por insectos que atacan el -

sorgo tenemos: 

La mosca del sorgo, Contarinia sorghicola;la mosca pinta 

Atherigona soccat~; el barrenador dtl talle, Chilo partellus; -

el pulgón verde, Schizaphis graminun; el gusano cogollero, -

Spodoptera frugiperda; el pulgón del cogollo, Rhopalosiphum 

maidis; el gusano telarañero, Celama sorghiela;el gusano sold~ 

do, Pseudaletia unipuncta; entre otros insectos que se conside

ran de importancia secundaria (Sifuen~es, 1977; Teetes, 1980). 

2.2 EL PULGON DEL COGOLLO, Rhopalosiphum maidis 

2.2.1.Posición taxonómica. 

De acuerdo con Palmer (1952) y Ferrándiz (1981) el pulgón 

del cogollo pertenece al Orden Homoptera, Familia AphididaP, -
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Subfamilia Aphidinae, Tribu Aphidi, Subtribu Rhopalosiphina, 

Género Rhopalosiphum, Especie R. maidis. 

2.2.2. Morfología 

La hembra áptera mide de 2.0 a 2.5 mm. La cabeza es verde 

obscura con los ojos rojo obscuros y las antenas negruzcas. El 

color del cuerpo oscila entre verde azulado al verde grisáceo. 

Es de forma alargada y tiene el dorso del tórax y el abdomen re 

ticulados; a menudo éste Gltimo con un moteado de manchas ver

des claras y obscuras. Las patas son negruzcas y los cornículos 

negros, cilíndricos y muy imbrincados; generalmente con una -

constricción ligera en la parte basal y también cerca del ápice. 

La cauda es negra, c.on una estrangulación en la porción media y 

con 3 a 5 sedas CQuintanilla, 1979). 

La hembra alada tiene una longitud de 1.77 a 2.5 mm. La -

cabeza y el tórax son negros; el abdomen es verde pálido con -

áreas laterales obscuras en los segmentos abdominales anterio

res a los cor)1Ículos y desvaneciendose dorsalmente posteriorme!::_ 

te a los cornículos. Cornículos con una pequefia constricción 

próxima a un bor·de J igero. Cauda con una terminación redonda y 

con la presencia de 2 u ocacionalmente 3 sedas en cada lado.El 

ala anterior presenta la venia media dos veces dividida (Palner, 

19 5 2) . 

2.2.3. Distribución y Hospederas. 

Cartier (1957) menciona que las primeras observaciones y 

registros de Rhopalosiphum naidis fueron hechos por Fitch en -

1856 quién inicialmente lo describió cor.•o Aphis maidis. En ese 
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tiempo los entomólogos creían que e1 insecto atacciba las raíces 

además de las hojas del maíz. 

Teetes(1980) menciona que la distribución geográfica de 

Rhopalosiphun maidis (Fitch) es cosmopolita. 

Es encontrado comunmente en todas las partes del mundo -

entre los 40º N y 40° S (Wall y Ross, 1975). 

Holman (1974) al respecto reporta que Rhopalosiphum maidis 

se distribuye en regiones cálidas del mundo pero incluye tambi~n 

muchas partes de la zona templada como Sureste de Canadá, Sur de 

Inglaterra, partes central y meridional del este de Europa entre 

otros y durante el verano penetra en [Jropa Central. 

Everly Ray (1967), cita que un total de 67 plantas han si 

do registradas como hospederas del pulgón del cogollo. La mayo-

ría de ellas pertenece a la familia de las gramíneas, algunas -

consideradas malas hierbas, así como plantas cultivadas. 

Entre las especie hospederas más importantes de este in-

secto se pueden mencionar: 

P..1 undc donax , L . 

Avena sativa 

Carica papaya 

Cenchrus cchinatus, Lin. 

Coix lachryma-jobi, L. 

Cynodon dactylon (L) Pers 

Dactyloctenium acoynti~ (L) Rich. 

Digitaria horizontalis Willd. 

Digitaria sanguinalis (L) M. Scop. 
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Echinocloa colonum, CL) Link. 

Echinocloa crusgalli (L) Beauv. 

Eleusine coracana, Gaertn. 

Eleusine indica (L) Gaertn. ---
Eragrostis pilosa, L. 

Eriochloa polystachia H.B.K. 

Erio c hloa punctata (L) Desv. 

Hordeum vulgare 

Leptochloa virgata (L) Beauv. 

Nicotiana tabacu~, Lin. 

Oryza sativa L. 

Panicum capillare 

Panicum dichotomiflorum, Michx. 

Panicum fasciculatum, SW. 

Panicum maximum, Jacq. 

Panicum virgatu~ L. 

Paspalum dilataturn Poir. 

Paspalum fimbriaturn H.B.K. 

Permiseturr, ciliare (L) Link. 

Perrnisetum purpureum, Schum 

Phal a ris canariensis, L. 

RhynchosE_ora ~longata, Boeckl. 

Rottboellia exaltata, L.F. 

Sacharum officinaru~, L. 

Setaria verticillata, Beauv. 

Setaria v irid i s 



Sorghum vulgare, Pers. 

Sporobolus virginicus, Link. 

Trichachne insularis, Nees. 

Triticum aestivum, L. 

Triticum vulgare 

Zea mays, Lin. 
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(Palmer, 1952; Quintanilla, 1979; Ferrándiz, 1981). 

2.2.4. Importancia y daños: 

Esta especie considerada cosmopolita, adquiere importan-

cia econ6mica coro plaga en regiones tropicales y subtropicale& 

En los cultivos se establece formando colonias en las hojas tie~ 

nas y en las inflorescencias. Por lo general, el daño directo -

que produce no es evidente, sin embargo, el pulgón puede influir 

de modo considerable en el desarrollo y fertilidad de las plan

tas atacadas (Ferrándiz, 1981). 

Me. Colloch (1921) refiere qué Rhopalosiphum maidis no s~ 

lo debe considerarse una plaga seria del maíz, sino que ademas 

es un enemigo de los cultivos del sorgo. En este filtimo la in

festaci6n comienza generalmente en las hojas del cogollo en do~ 

de los pulgones se alimentan de la parte más suculenta de las -

hojas. Este insecto secreta una mielecilla que cubre las hojas 

y favorece el crecimiento de hongos, dando una apariencia desa

gradable, pero sobre todo disminuye la capacidad fotosintética. 

Las decoloraciones rojizas en el sorgo, son hechas por infecci~ 

nes de bacterias, y estan asociadas con altas infestaciones de 

Rhopalosiphum maidis, el daño puede ser tan serio que ocasiona 
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la pudriciór: completa del tal lo. Este mismo autor cita que ace 

más las altas infe staciones causan daños alrededor de 33 % en -

peso y 5 % en volumen y agrega que todas las clases de sorgo 

son atacadas por estos pulgones, aunque existe aparentemente 

una diferencia en el daño en las diferentes variedades. En una 

prue ba hecha en 70 variedades, estas mostraron a ltos porcenta

jes de daños, desde 3.1 % de plantas dañadas en el caso de pas

to Sudan, a 96.5 % para feterita. 

Ali (1950) reporta que las altas infestaciones de ~· mai

dis en el sorgo afec tan de manera severa la producción del cul

tivo (citado por Wilde y Ohiagu, 1976). 

Cartier y Painter (1956) wencionan que Rhopalosiphum mai

dis es una seria plaga del sorgo. Su presencia en gran cantidad 

puede causar daños directos a través de la succión de la savia. 

Asimtsmo citan que su alimentación en el cogollo puede impedir 

la emergencia de la panoja y en algunas circ unstancias la semi

lla, siendo estas,después de infestaciones severas, bajas en -

viabilidad y de mala calidad. Por otro lado, la mielecilla secre 

tada por los áfidos puede reducir la diseminación de polen y -

atrae r pal omillas de gusanos eloteros. 

Ross y Webster (1967) reportan que Rhopalosiphum maidis -

generalmente se encuentra en el centro del verticilio o en el -

panículo recien formado, siendo algunas veces t a n abundante que 

evita la form~ción del grano . 

No solamente causa daños al s orgo, también puede dañar al 

rr.aíz, al respecto Frohlich y Rodewald (19 7C) mencionan qué Rho-
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palosiphum maidis al alimentarse en la mazorca tierr.a, puede -

perjudicar gravemente su formación, el mismo daño le causa al -

sorgo y a la caña de azúcar. En el curso de su dispersión puede 

encontrarse en los cítricos, aunque no hay referencias de daños 

en este cultivo (citado por Ferr&ndiz, 1981). 

Para Wilde y Ohiagu (1976) los daños causados por el pul

gón del cogollo, no fueron considerables, éstos autores conclu

yeron, de acuerdo a sus resultados, que el control del pulgón -

del cogollo no significó incremento en la producción del grano 

de sorgo, cuando las plantas fueron infestadas en el cogollo. 

Me Colloch (1921) menciona que es difícil estimar las pé~ 

didas dado que muchos de los daños no son claros y frecuentemen 

te se atribuyen a otros factores. Al respecto, Vargas y Loera -

(1982) opinaron que debido al h&bito chupador de Rhopalosiphum 

maidis es difícil cuantificar las mermas, ya que normalmente se 

confunden por los síntomas de presión o sequía que sufre el cul 

tivo. Los mismos autores agregan que grandes poblac~ones de este 

insecto puede ocasionar fuertes daños si el ataque se presenta 

en la pl&ntula (de 1 a 30 días). Las plantas desarrolladas gen~ 

ralmente pueden tolerar gran número de pulgones sin reducir su 

rendimiento. 

Rhopalosiphum maidis es conocido también como vector de -

virus, Cartcr (1962), lo reporta como transmisor de 8 virus de 

plantas (citado pcr Ferr&ndiz, 1981). 

Abney et al. (1976) citan que Rhopalosíphum maidis es un 

potencial transmisor del mosaico de la soya, siendo éste el pri 
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mer reporte de la transrnisi6n de este virus por· R. maidis tam

bién reportan que este pulg6n con frecuencia no coloniza a la -

soya, aunque ~sta usualme nte se cultiva cerca del maíz o del -

sorgo , en donde el pulgén esta_ presente, así como desarrollándo 

se en malas hierba s y o tro s cultivos que c recen cerca de la so

ya. 

Drake et al. (1932) reportan que el pulg6n d e l cogollo -

Rhopalosiphum maidi~es un vector del virus que provoca el ach~ 

parramiento del maíz mostrandose el vegetal de color amarillo. 

Bruner (1923) considera que la propagac ión o diseminación 

natural del mosaico d e la caña de azúcar se efectua por medio -

de insectos vectores, siendo uno de los más importantes el pul

g6n del cogollo R. maidis. 

Bécquer y Bencomo (1974) reportan al pulg6n del cogollo, 

R. maidis como vector del mosaico del plátano. 

2.2.5. Ciclo de vida. 

Davis (Í909) estudió al pulgón del cogollo en sorgo y 

maíz en condiciones no controladas. Estableciendo que estos in

sectos comienzan a reproducirse a los 8.15 días, su período re

produc tivo duró 19 días, dando origen a 33.5 ninfas, con una d~ 

ración de su ciclo de 31.6 días en promedio (citado por Branson 

y Ortman, 19 6 7) . 

Wildermuth y Walter (1932) estudiaron la b i ología de Rho

palosiphum rnaidis en cebada bajo condicio nes ce campe, indicando 

q~e l o s &fidos tienen c ua t ro estadics ninfales c o n una duración 

promedio de 1.30 días para el primero; 1.36 para e l segundo; -
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3.16 días para el tercero y 1.41 días para el cuarto; con un to 

tal de 5.23 días de duración en las formas inmaduras. Estos au 

tores obtuvieron 40 machos en sus cultivos, pero concluyeron 

que en condiciones naturales parece ser que la reproducción es 

exclusivamente partenogenética (citado por Cartier, 1957 y por 

Branson y Ortman, 1967). Al respecto Cartier (1957) reportó que 

las formas sexuales del pulgón del cogollo son extremadamente -

raras. Sin embargo, agrega, que varios machos fueron obtenidos 

en el invernadero en 1955. La mayoría de ellos se encontraron -

en cultivos que dejaron abandonados. Esto se hizo para observar 

como afectaban las malas condiciones del cultivo el ciclo de vi 

da de los pulgones. 

Branson y Ortman (1967) estudiaron en condiciones de labo 

ratorio, la biología de Rhopalosiphum maidis en cebada, encon-

trando en promedio que la duración del primer estadio ninf al -

fué de 1.88 días; para el segundo 1.29 días; el tercero fué de 

1 día y por Último el cuarto de 1.29 días. Las formas inmaduras 

durarón en promedio 5.46 días; este autor menciona que los áfi

dos adultos no dieron origen a ninfas sino hasta cumplir 6.16 -

días de vida. El período postreproductivo varió de 1-10 días. -

El ciclo de vida tuvo en promedio una duración de 23.83 días. -

Durante su período reproductivo las hembras produjeron S.58 nin 

fas por día lo que arroja un promedio de 61.33 ninfas en total. 

Ferrándiz y Bécquer (1978) concluyeron que Rhopalosiphum 

maidis (Fitch) sobre Sorghum vulgare Pers., en condiciones de -

laboratorio, a 24 ºC con promedio de humedad relativa de 71 % y 
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y 12 horas de luz, demora 27 días en desarrollar todos sus esta 

dios, reproducirse y morir, promediando 42 ninfas por hembra. 

Adams y Drew (1964) cultivaron 25 hembras ápteras, en ce

bada, en el invernadero a una ~emperatura constante de 21 ºC y 

un fotoperÍodo de 16 horas luz y 8 de obscuridad. Los áfidos re 

quirieron unicamente 7 días para llegar al estado adulto produ

c iendo en promedio 49 ninfas por hembra. Belvett et al. en 1965, 

estudiaron el desarrollo y reproducción de Rhopalosiphum maidis 

a la misma temperatura y al mismo fotoperíodo. Encontraron que 

el período prereproductivo, reproductivo y postreproductivo para 

siete individuos fué de 8.4, 17.7 y 7.7 días en promedio respe~ 

tivamente. 

Foot (1977) estudió el ciclo de vida de Rhopalosiphum ma~ 

dis en plantas de cebada a una temperatura constante de 25.5 ºC. 

Obteniendo como resultados en promedio, para el período prerepr~ 

ductivo una duración de 5.9 días, 15.8 días para el período re

productivo y fa.6 días para el período postreproductivo. Y un nG 

mero de ninfas por hembra en el período reproductivo de 68.2 

2.2.6. Control. 

Control Químico: 

Burkhardt (1955) reportó que para el control químico del 

pulgón del cogollo, endrin, malatión y lindano son excelentes -

para el control de este insecto en sorgo (citado por Henderson, 

1964). 

Henderson et al. (1964) probaron 21 insecticidas pa ra el 

control de Rhopalosiphum maidis (Fitch), infestando sorgo en el 
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cogollo, el insecticida más efectivo fué una f6rmula granular 

de forato; Di-Siston. Este insecticida fué utilizado en formula 

ci6n granular y por aspersi6n, observandose que la primera fué 

más efectiva, probablemente porque la penetraci6n del insectici 

da fué mejor dentro de los cogollos donde los áfidos se alimen

tan. 

Bhatia et al. (1973) probaron la eficacia de diferentes -

insecticidas,tanto granulares como en aspersi6n foliar, para -

el control de Rhopalosiphum maidis (Fitch) en cultivo de cebada. 

Entre los insecticidas granulares aplicados en los surcos est~ 

ban citrolano, disulfoton y forato (1 Kg i.a/ha) obteniendose -

un control efectivo de la plaga, resultando un 22-26 % de aumen 

to en el rendimiento. 

Dos aplicaciones por aspersi6n de metil, parati6n, fenitro 

ti6n, endosulfan, demeton, lindano, diazin6n, dimetoato, mala

ti6n y fosfamid6n, redujer6n efectivamente la poblaci6n de áfi

dos y produjer6n 14-27 % de aumento en el rendimiento de grano 

(Bhatia et al.,1973). 

Sifuentes (1977) menciona que Rhopalosiphum maidis es s~n 

sible a la mayoría de los insecticidas, recomendando emplear -

Folimat 1000 E, 0.5 litros por hectárea; Malati6n 1COO E, 0.5 -

litros por hectárea y Pirimor 50 polvo humectable, 0.2 Kg por -

hectárea. Agrega además que los productos citados a las dosis -

indicadas no son fitotóxicos. 

Control por variedades resistentes: 

El pulgón del cogollo Rhofalosiphum maidis es uno de los 
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primeros insectos que infestan el sorgo en cada temporada y su~ 

le ser culpable de la existencia de altos niveles poblacionales 

de varias especjes de enemigos naturales. Por tanto, el pulgón 

es mucho muy importante en el agroecosistema del sorgo, cuyo -

equilibrio se rompería con el uso de insecticidas (Teetes, --

1980). 

La resistencia vegetal constituye un aspecto bastante i~ 

portante para el control de insectos plaga. Me. Colloch (1921) 

fu~ el primer investigador que citó la resistencia a Rhopalosi

phum maidis en sorgo, misma que se localizó en el pasto Sudán, 

mostrando un nivel relativamente alto de resistencia. Howitt y 

Painter (1956) confirmarán ese descubrimiento y más tarde sele_ 

ccionarón una planta mucho muy resistente a partir del pasto S~ 

dán. Estos autores realizarón ensayos en caopo e invernadero, -

para observar a Rhopalosiphum ~aidis en sorgo, concluyendo que 

los mecanismos de no preferencia y antibiosis (nombre que reci

ben dos de los tres mecanismos de resistencia vegetal) se mani

festaron frec~entemente reflejá~dose en una menor cantidad de -

ninfas y adultos alados. 

Cartier y Painter (1956), mencionan la existencia de dos 

biotipos de Rhopalosiphum maidis llamados: biotipo KS-1 y bioti 

po KS-2; basándose en que uno de ellos ataca plantas de sorgo -

resistentes y el otro no. El biotipo KS-2 tiene mejor capacidad 

para sobrevivir en variedades resistentes y bajo condiciones 

comparables se producen más ninfas en el biotipo KS-1. 

Loera (1975) estudió algunos aspectos relacionados con 

resjstencia vegetal; acerca del comportamiento de variedades co 
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merciales de sorgo y el pulgón del cogollo. Este autor concluyó 

considerando el mecanismo de no preferer'.cia y tomando como base 

el número de pulgones por planta, que las variedades Tasco, NK-

125, NK-227, Jumbo C y F-65 son resistentes. Asimismo conside

rando el mecanismo de antibiosis y basándose en los efectos que 

se manifestaron, como son: una reducción del periodo reproducti 

vo y una menor cantidad de progenie, encontró que las variedades 

resistentes fueron: F-63, Jumbo-C, NK-125, C-44-B y Rico. 

Es considerable la utilidad de los sorgos resistentes en 

la regulación de las poblaciones del pulgón del cogollo, para -

reducirlas a niveles no dañinos.Los sorgos resistentes ayudan -

a aportar estabilióad al agroecosistema (Teetes, 1980). 

Control Natural: 

Existen insectos de diversas familias que, por su modo de 

alimentación o por sus hábitos parasitarios, son considerados -

enemigos naturales de los pulgones. Entre los principales se e~ 

cuentran sírfidos, coccinélidos y crisópidos, así como especies 

del orden hyoenoptera (Ferrándiz, 1981). 

Los depredadores pertenecen a distintos Órdenes de insec

tos, pero se destacan varias especies de coleópteros de la faoi 

lia Coccinellidae que tanto en el estado larval como en el de

adulto son activos consumidores de pulgones. Entre estos entornó 

fagos pueden citarse a Cycloneda sanguinea (L), ~riopis connexa 

Germ., Adali.a bipunctata (L) , Eippodami.a convergens Guer. ,!i_yJ::.::

raspis festiva Muls., etc. que no actúan sobre ninguna especie 

en particular, sino en general sobre cua1quier pulgón, aunque -
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suelen mostrar mayor preferencia por algunas especies de pulgo

nes (Quintanilla, 1979). 

Tambi€n de h~bitos depredadores son Allograpta exotica -

(Wied), f:_. oblicua ( Say) y Baecha clava ta (F) (Diptera: Syrphi

dae), que durante los diez a quince días que dura su período -

larval, individualmente destruyen unes 30 a 40 pulgones diarios. 

Estos dípteros no actGan sobre una determinada especie de pul

gón (Quintanilla, 1979). 

En el orden Neuroptera, los representantes de la familia 

Chrysopidae en estado larval, sen asimismo depredadores de pul 

gones a los cuales les extr~en la hemolinfa con sus mandíbulas 

acanaladas. Individualmente pueden llegar a matar entre 200 y -

400 pulgones mientras dura el período larval. Las especies de -

este grupo se ubican en el g€nero Chrysopa sp. (Quintanilla, -

1979). 

Wildermuth y Walter (1932) citaron como enemigos naturales 

de Rhopalosiphun: maidis Fitch, a muchos coleópteros: Adalia bi

punctata L. Ceratomegilla fuscilabris Muls., Coccinell~ novemno

tata Hbst., Cycloneda rubripennis Casey, ~· sanguinea L., Hippo

damia convergens Guer., ª· glacialis Fab., ª· parenthesis Say, 

Hyperaspis sagnata Oliv., Ql]~ abdcminalis Say, Rodolia cardi

lis Mulsant, Psyllobora 20-maculata Say y ~cymnus sp.; y a -

dípteros, sirfidos y otros como: Allograpta fracta O.S., A. -

oblicua Say, Baccha clavata Fab., ~eodes volubris O.S., Meso

gramma polita Say, ~haerophoria S:'.lindrica Say, ~~ 9meri

canus Wied., Aphidoletes meridionalis Filt, y Leucopsis ~i..&Ei

cornis Egger.; entre los neurópteros se cita a dos crisópidos: 
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Chrysopa californica Coq. y Chrysopa sp.; a un h emí ptero: Redi

violus ferus L., y a un himenóptero: ~siphlebus testaceipes 

(Cress) (citado por Ferrándiz, 1981). 

Ceballo (197 3 ) refirió como depredadore s de Rhopalosiphum 

maidi s en cultivos de maíz a dos especies de d íptero s d e la fa

milia Syrphidae: Allograpta exotica Wied. y Syrphus ~orae Flu. 

(citado por Ferrándiz, 1981). 

Cycloneda sanguinea L. y ColeomegiJla maculata son cocci

nélidos depredadores de pulgones, en condiciones naturales se -

presentan en siembras de sorgo de verano, depredando a Rhopalo

siphum maidis, que ataca el cogollo del s o rgo durante las prim~ 

ras seis semanas. Estos depredadores depo sitan masas d e hueveci 

llos en el envés de las hojas del sorgo, pre ferente~ente en el 

cogollo (Laya, 1976). 

Existe una avispita parasitoide de Rhopalosiphum maidis, 

Eisler y Pless (1972), en estudios hechos e n laboratorio encon

traron que este himenóptero, Lysiphlebus testaceipes (Hymenopt~ 

ra:Braco nidae), fué muy efic i ente en reduc i r l a po hlac i6n de -

áfidos. 

En la natural e za se encuentran tar..bién algunos hongos que 

se desarrollan sobre l o s áfidos, controlando así sus poblacio

nes (Dixon, 1973; Ferrándiz, 1981). 

Ciertas aves se alimentan de pulgones, espe cialmente cua~ 

do éstos son abundantes o cuando su alimento es e scaso (Dixon, 

1973). 



- 20 -

3. MATERIALES Y METODOS. 

Este estudio se dividi6 en dos etapas: trabajo de labora

torio y traba:) o de campo. 

El trabaje de laboratori~ se llev6 a cabo en el Laborato

rio de Entomología de la Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas 

del I.P .N. 

El trabajo de campo se desarrollo en el Campo Agrícola E~ 

perimental Valle de M~xico del I.N.I.A. (S.A.R.H.) en las sien

bras experimentales del Departamento de Sorgo. 

3.1. TRAPAJO DE LAB()RATOR}O 

3.1.1 Ciclo de vida y fecundidad 

La prinera etapa se inici6 con la identificación de les 

pulgones, posteriormente se llevó a cabo el estudio del ciclo 

de vida y la fecundidad del pulg6n del cogollo, Rhopalosiphum -

maidis, del 17 de Noviembre de 1981 al 6 de Mayo de 1982, en el 

que se determino el tiempo para cada uno de los estadios de de

sarrollo; así como el período reproductivo, el postreproductivo 

y el nfimero de ninfas por hembr~ producidas durante el período 

reproductivo. 

En esta etapa se utilizarón ninfas del primer estadio (ob 

tenidas a partir de hembras adultas de la colonial colocandose 

50 ninfas para cada variedad ( CHBO VA110, CHBO VA120 yCHBO VA-

130) las cuáles eran observadas diariamente, con la ayuda de -

una lupa y además se anotarón las fechas de muda; Jas exubias -

caían sobre una base de papel negro, que fu~ colocado para tal 

motivo, o adheridas a la p:lanta. AsiTEismo se anotó el número de 



- 21 -

ninfas por día y el período postreproductivo en tiempo hasta la 

muerte. 

Los pulgones se colocaron individualmente en una planta -

de sorgo; la planta se puso dentro de una caja rectangular de -

15 cm. de largo por 5 cm. de ancho. Cuyos soportes fuer6n de ma 

dera y las paredes de organza (Figura 1). 

Los resultados para su análisis se presentan en forma de 

tablas de vida y tablas de fecundidad para cada una de las tres 

variedadades. Se determinarán los siguientes parámetros: espe-

ranza de vida (e), rango reproductivo neto (Ro), edad de las -

madres al nacimiento del mayor número de hembras de la deseen-

dencia (Te) y capacidad de incremento (re). 

3.2. TRABAJO DE CAMPO 

3.2.1. Fluctuación de la población. 

Durante la segunda etapa se estudió la fluctuación de la 

población del pulgón del cogollo ~· maidis a través de todo el 

ciclo vegetativo del sorgo; llevandose a cabo del 1° de Abril -

al 26 de Octubre de 1982, para ésto se trabajó con las tres va-

riedades de sorgo, cada una en un terreno de una hectárea. Es-

tas variedades ocupaban lugares diferentes en el área de Chapi~ 

go, México (Figura 2). 

De cada variedad se escogierón 100 plantas al azar, dis--

tribuidas en toda la hectárea (Figura 3) y fueron marcadas con 
t 

una estaca para poder ser i¿entificadas en todos los muestreos. 

Se registrarán una vez a la semana les siguientes datos: 
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a.-

b.-

Figura 1. Caj~s utilizadas para el estudio del 

ciclo de vida y fecundidad de !· ~aidi s 

a.- Caja individual, mostrando dentro -

al veget~l; b.- Vistas en conjunto. 
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Figura 2. Ubicaci6n de las tres variedades de sorgo en el &rea 

de Chapingo, México. 

CAEVAMEX 

Boyeros 

A México 

1 

IB 
1 

o 

A texcoco 

1.- "El Horno" variedad CHBO VA120 
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el nGmero de pulgones presentes en cada planta, así como sus -

enemigos naturales (depredadores), que se encontraron durante -

el recuer.to. 

El recuento de los pulgones, cuando el sorgo estaba en -

su etapa o fase vegetativa inicial, fué directo con la ayuda de 

un pincel, determinándose el nGmero de pulgones por planta. Cuan 

do el sorgo estaba en la etapa de floración, el recuento se hi

zo dando tres pequefios golpes en la panoja, recibiendo a los or 

ganismos en una carpeta de 20 por 30 cm., asímismo se contaron 

los pulgcnes que se encontraban en el resto de la planta. Cuan

do las plantas de sorgo presentaban hijos éstos se cortaban y -

se contaba el nCunero de pulgones que contenían. 

Para facilitar el análisis, los pulgones encontrados en -

las 100 plantas muestreadas (para cada una de las tres varieda

des) así como sus depredadores, se sumaron en cada uno de los -

muestreos semanales realizados. 

3.2.2. Evaluación del rendimiento. 

Para determinar si existían bajas en el rendimiento del -

sorgo por la presencia de !· maidis, en la hectárea sembrada -

con la variedad 120 y de la hectárea con la variedad 130 se es

cogió una zona de 10 surcos por 20 metros y un borde de 3 mts., 

aplicando insecticida una vez por semana, a la mitad de ésta zo 

na, esto para hacer una comparación de las diferencias en el 

rendimiento en la zo~a aplicada y de la no aplicada. El insecti 

cida empleado fu~ Pirimor 5íl polvo humectable a una concentra-

ción de 1 gr. por litro. Esto no se hizo en la hectárea con la 
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variedad 110, ya que en esta variedad la presencia de los pul

gones era mínima y no fué necesario hacer aplicaciones de in-

secticida. El análisis estadístico utilizado para ver si exis

tían diferencias significativas en el rendimiento entre la zo

na aplicada y la no aplicada fué una prueba de "t". 

De la misma manera para detectar efecto en el rendimiento 

en alguna de las tres variedades por el dafio del pulg6n, se se~ 

bró en una pequeña parcela de 25 m2 sorgo, en hileras intercal~ 

das de estas tres variedades (Figura 4), aplicando insecticida 

una vez por semana a la mitad de la parcela, al final se cosecha 

ron 6 metros de cada surco, dejando 3 metros en las orillas y 6 

metros de calle entre la parte aplicada y la no aplicada. En es 

ta parcela no se hicierón muestreos de pulgón (para observar su 

presencia) pero estaba contiguo a la variedad VA120 (que corre~ 

ponde a una zona muestreada). Para el análisis estadístico del 

rendimiento se utilizó análisis de varianza y prueba de medias 

de "Duncan". 

Les datos ambientales considerados fuerón temperatura má

xima y mínima, porciento de humedad relativa y precipitación -

pluvial, estos fueron recopilados en la estación meteorológica 

de Chapingo, México (UACH). 
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Figura 3. Sorgo de la variedad CH80 VA120 mostrando las 

estacas con las que fueron marcadas las plantas 

rr.ue streadas . 

Figura 4. Lote sembrado con las tres variedades de sorgo 

para la prueba de rendimiento. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. TRABAJO DE LABORATORIO. 

4.1.1 Ciclo de vida y fecundidaé. 

Los resultados del ciclo de vida se presentan en el cua-

dro 1 en el que se observa que la duraci6n de los estadios nin

fales, comparando las tres variedades de sorgo, son similares, 

no siendo así para el período reproductivo, en el que se puede 

notar que el valor más bajo corresponde a la variedad VA110, la 

que en promedio present6 un número menor de ninfas producidas -

por hembra; le sigui6 la variedad VA130, que tuvo un mayor núm~ 

ro de ninfas por hembra y por Último la variedad VA120 cuyo pe

ríodo reproductivo en tiempo fué mayor. 

Aunque las diferencias en cuanto al período reproductivo 

no son muy grandes en las tres variedades, se podría mencionar 

que la variedad VA130 es más favorable para el desarrollo de e~ 

tos insectos, siendo la menos favorable la variedad VA110. Esto 

se puede considerar basándose en lo citado por Howitt y Painter 

(1955), que mencionan que uno de los mecanismos de resistencja 

vegetal, denominado antibiosis, sus efectos se manifiestan por 

una reducci6n del período reproductivo y una menor cantidad de 

progenie. De cualquier manera no se podría afirmar que las dife 

rencias sean causa de un mecanismo de antibiosis, puesto que no 

se tienen las suficientes bases para hacerlo y además sería pr~ 

maturo. Probarlo requeriría hacer· más estudios. 

Es importante mencionar que durante el cicle de vida uni

camente se obtuvo una hembra alada, e~ la variedad VA110, en el 



- 28 -

Cuadre 1. Ciclo de Vida de R. maidis. 

Estado Variedades 
o 

Estadio VA11C VA120 VA130 

x (días) X (días) x (días) 

1er. est. ninf al 2 .1 2.3 1. 9 

2o. est. ninfal 2. 2 2. 4 2. 3 

3er. est. ninfal 2. 3 2. o 2 .1 

4o. est. ninfal 2. :l 2. 5 2. 5 

Total 8. 9 9. 2 8. 8 

Adulto: 

P. reproductivo 14.5 2 3. 5 20.7 

P. postreproductivo 3. 2 3. 6 4. 9 

--···--

No. de ninfas 

por hembra 49. 5 50.6 56. 2 
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mes de febrero, puesto que en todas las demás ocasiones se ob

tuvieron solo hembras ápteras. 

En el cuadro 2 se presentan los resultadcs obtenidos de -

la tabla de vida para la variedad VA11íl; se puede observar en 

este cuadro que el valor de la esperanza de vida para el cuarto 

estadio ninfal fué el mayor y el menor fué para el tercer esta

dio. La tabla de vida elaborada para la variedad VA120 se mues

tra en el cuadro 3 notándose que la esperanza de vida menor co

rresponde al primer estadio ninfal, mientras que la menor espe

ranza de vida para la variedad VA130 (ver cuadro 4) corresponde 

al segundo estadio ninfal. Todo esto se puede observar mejor en 

la figura 5 qué corresponde a la mortalidad de R. maidis en las 

tres variedades de sorgo; que en general en la variedad VA120 -

ocurrió la mayor mortalidad, posteriormente en la variedad VA-

110 y por Gltimo en la variedad VA130; obsérvese que en la va

riedad VA110, del paso del tercer estadio ninfal al cuarto exis 

te una mayor mortalidad, es decir, el tercer estadio tiene un -

valor de la esperanza de vida menor; para la variedad VA120 se 

nota qué al pasar del primer estadio ninfal al segundo, existe 

una gran mortandad y finalmente para la variedad VA130 se obser 

va que durante el paso del segundo estadio ninfal al tercero -

encontramos la mayor mortalidad de estos insectos. 

Como se puede apreciar la esperanza de vida es menor para 

los tres primeros estadios ninfa:es, lo que implica que tienen 

menor probabilidad de pasar al siguiente estadio y se podría ex 

plicar através de la sensibilidad que los insectos presentan al 

manipuleo, siendo entonces en éste caso, uno cie los factores 
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Cuadro 2. Tabla de Vida de R. maidis en la variedad VA110. 

X lx dx 1/2 dx Qx Lx Tx ex 

·----
ler. est. ninf al 50 6 3 12 47 177 .94 

2o. est. ninf al 44 3 1. 5 6. 8 4 2. 5 130 . 9 6 

3er. est. ninfal 41 7 3. 5 17 3 7. 5 8 7. 5 .91 

4o. est. ninfal 34 1 . 5 2. 9 3 3. 5 50 .98 

Adulto 33 33 16.5 100 16.5 16.5 . 5 

----------------------------------------------------------------
X: Estado biológico (inter~alo de tiempo) 

lx: Número de insectos vivos en cada período. 

dx: Número de insectos que mueren en cada período. 

Qx: Porcentaje de mortalidad. 

Tx: Número total de organismos de edad X adelante de la edad X. 

Lx: Número de vivos entre X y X+l = lx-1/2 dx. 

ex: Esperanza de vida en cada período = Lx/ lx . 
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Cuadro 3. Tabla de vida de R. ~aidis en la variedad VA120. 

X lx dx 1/2 dx Qx Lx Tx ex 

-·-----------·------·--·----
1er. est. ninfal 49 15 7. 5 30. 6 41. 5 148.5 

2o. est. ninf al 34 2 1 5. 8 8 33 107 

3er. est. ninf a.l 32 2 1 6. 2 5 31 74 

4o. est. ninf al 30 2 1 6. 6 6 29 43 

Adulto 28 28 14 100 14 14 

----------------------

X: Estado biológico (intervalo de tiempo) 

lx: Número de insectos vivos en cada período 

dx: Número de insectos que mueren en cada período 

Qx: Porcentaje de mortalidad 

.84 

. 97 

. 96 

. 96 

. 5 

Tx: NGmero total de organismos de edad X adelante de la edad X 

Lx: Número de vivos entre X y X+1 = lx-1/2 dx 

ex: Esperanza de vida en cada período = Lx/lx 



- 32 -

Cuadro 4. Tabla de Vida ce R. maidis en la variedad VA130. 

---------------------------------------------------------------
X lx dx 1/2 dx Qx Lx 

--
1er. est. ninfal 49 6 3 12.2 46 

2o. est. ninf al 43 9 4.5 20.9 3 8. 5 

3er. est. ninfal 34 3 1. 5 8. 8 3 2. 5 

4o. est. ninfal 31 2 1 6.45 30 

Adulto 29 29 14.5 100 14.5 

X: Estado biológico (intervalo de tiempo) 

lx: Número de insectos vivos en cada período. 

dx: Número de insectos que mueren en cada período. 

Qx: Porcentaje de mortalidad. 

Tx ex 

161. 5 .93 

115.5 .89 

77 . 95 

44.5 .96 

14.5 • 5 

Tx: Número t~tal de organismos de edad X adelante de la edad X. 

Lx: Número de vivos entre X y X+1 = lx-1/2 dx. 

ex: Esperanza de vida en cada período = Lx/lx. 
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más importantes qué causaron la mortalidad de los insectos dura~ 

te sus primeros estadios de desarrollo. Otros factores de mcrta 

lidad tambien importantes, fueron Ja temperatura y la humedad, 

como puede observarse en el cuadro 5, que muestra los promedios 

para la temperatura y la humedad relativa, registradas durante 

el trabajo; en este cuadro se puede notar que las temperaturas 

más bajas se registraron cuando los pulgones se desarrollaban -

como ninfas, asimismo se presentaron porcentajes de humedad re

lativa altos lo que posiblemente ocasiono la muerte de estos in 

sectos principalmente en el estado ninfal. El efecto de la va-

riedad, también represento un factor de mortaljdac', como puede 

observarse en la figura E, existio mayor mortalidad en general, 

en la variedad VA120 posterior~ente la variedad VA110 y por Úl

timo la variedad VA130. 

Cuadro 5. Promedio de la Temperatura y la Humedad Relativa re

gistradas durante el trabajo de laboratorio, para ca 

da uno de les estados de desarrollo. 

Estado e Estadio Temperatura ºC % ce HuT:',edad Relativa 

-------
1er. est. ninf al 21.4 S3.6 

2o. est. ninfal 21. 3 56.0 

3er. est. ninfal 21. 9 57.7 

4o. est. r.infal 24.5 51. 2 

Adulto 27 .4 52.2 
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Figura 5. Mortalidad de R. maidis en las tres variedades de sorgo 

se 

40 

30 
lx 

20 

10 

,· . 
' . 
' 

\ 

X1 

\ 

' 
' 

X2 

---

X3 

lx = No. de insectos vivos. 

'!ariedades: 

- ._. ·-·..: 

X4 

VA110 

VA12G 

VA13C 

... 
---. 

X'i 

x = Estadios o estado biológico. 



- 35 -

En el cuadro 6 se muestran los valores obtenidos a partir 

de las tablas de fecundidad para las tres variedades. Se observa 

que el valor del rango reproductivo neto (Ro) y el de la capaci 

dad de incremento de los insectos desarrollados en la variedad 

VA130 fufi mayor, siguiendo los desarrollados en la variedad VA-

110 y por Gltirno los de la variedad VA120, aunque no existen -

grandes diferencias en los valores obtenidos para estas dos Gl

timas variedades, teniendo ambas la misma capacidad ele i1,creme!! 

to. Es decir, los insectos desarrollados en la variedad VA130 -

tienen mayor capacidad de poner ninfas, existiendo una menor -

presi6n del medio, sobre estos insectos, en comparaci6n con los 

insectos desarrollados en las variedades VA110 y VA12D. 

En cuanto a los resultados de Te (edad de las madres al -

nacimiento del mayor nGmero de hembras de la descendencia) es -

similar en los tres casos; pero llevandose a cabo en la variedad 

VA130 en el tiempo m&s corto, en la variedad VA120 en tiempo in 

termedio y la variedad VA110 en un tiempo mayor. 

Tenemos así que la variedad VA130 es m&s propicia para la 

fecundidad de los pulgones, comparandola con las variedades VA-

110 y VA120 las que presentaron valores m&s bajos. 

4. 2. TR.'\BAJO DE CAMPO. 

4.2.1. Fluctuaci6n de la poblaci6n. 

La fluctuaci6n de la poblaci6n de Rhopalosiphum maidis y 

sus depredadores enla variedad VA110, se presenta en la figura 

6. Se observa que el nGmero de pulgones encontrados fufi muy bajo 

y que la mayor densidad de pulgones corresponde al mes de Agosio. 
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Analizando la fluctuaci6n de la poblaci6n de ~· ~aidis y la de 

los dep r edadQres se puede detectar que existi6 un efecto grande 

de depredaci6n, puesto que se present6 un número alto ce depr~ 

dadores en las plantas muestreadas durante el ciclo agrícola, -

disminuyendo el número de pulgones. 

La f i gura 7 no s muestra a los depredadores encontrados en 

esta variedad, los cuales se analizan por separado . Se nota que 

los coccinélidos (adultos de Hippodamia convergens), se presen

taron durante todo el ciclo. Las larvas de sírfidos se present~ 

r on a partir del mes de Julio hasta el final del ciclo, y fue-

ron éstos los depredadores más numerosos. Las l arvas de cocciné 

lides se cólectaron unicamente durante el mes de Agosto. En es

ta variedad se contaron solamente dos larvas de crisopas en las 

plantas muestreadas, y dos ejemplares adultos de Collops spp.-

(los cuales también se alimentan de pulgones). 

En la misma gráfica se aprecia que a partir de que se pr~ 

s ent6 la mayo,r variedad di:' depredadores la poblaci6n de áfidos 

disminuy6 notablemente. 

Analizando la figura 7 (fluctuaci6n de la poblaci6n de R. 

maidis en la variedad VA110) y comparándc .1. a c on la figura 8 que 

muestra Jos factores ambientales, se aprec;ia que la densidad de 

estos organismos, disminuye con las lluvias, así como con la re 

ducc i6n de la temperatura y la elevaci6n de la humedad relativa. 

En la figura 9, se presentan la fluctuación de la población 

de R. maidis y sus depredadores en la variedad VA120. Se obser-
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Cuadro 6. Parámetros de las tablas de Fecundidad de R. maidis 

para las tres variedades de sorgo. 

Ro 

Te 

re 

VA11C 

44.4 

1 o. o 

. 38 

Variedades 

VA120 

43.6 

9. 6 

. 38 

Ro= Rango reproduetjvo neto. 

VA130 

48.3 

9. 2 

.42 

Te= Edad de las madres al nacimiento del mayor nGmero de 

hembras de la descendencia. 

re= Capacidad de incremento. 
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Figura S . Factores medio arr.t .-ient:ales e:· Cha pi ngo , ~ :f: ): i <:c 

(Yayo-Octubre 1582). 
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~ rr.a s alta densi¿ac de pulgones se presentó durante el 

rn e s de Julio, se nota además que los depr~dadores ejercierón i~ 

fluencia durante todo el ciclo agrícola, pero ésta fué más apa-

rente durante el rnes de Agosto y Septiembre; el efecto de depr~ 

<!ación se hace rro5s aparente en algur.os muestreos que en otros, 

debidoa que los depredadores no son específicos para Rhopalosi

phum maidis sino que ac c:uan er. gereral sobre cualqui e r pulgón -

(Quintanilla, 1979). 

Las lluvias ejercieron influencia en la densidac de los -

áfidos, durante Mayo y Junio (figura 8) hubo una gran precipit~ 

ción y comparando con la fluctuación de la población de R. mai-

dis en estos meses se nota que casi no s.e desarrollaron organi~ 

~os; se puede señalar tambien que al disminuir la precipitación 

aumenta la población de pulgcnes, reduciéndose al presentarse -

las lluvias de fines del mes de Julio en adelante. 

La figura lci representa a los depredadores colectados en 

la variedad VA120. Los coccinélidos (adultos de Hippcdamia ~

vergens) concurrieron durante todo el ciclo; larvas de sírfidos 

se encontraron al principio del mes de Julio, siendo éstos los 

organismos más numerosos. Las larvas de coccinélidos se halla--

ron desde la Gltima semana de Julio hasta el final del ciclo. -

Por Gltimo se contaron unicanente 7 :arvas de cr·isopas y 3 adul 

tos de ccllops spp. durante el mes de Julio. 

La fluctuación de la población de R. maidis en la variedad 

VA130 se presenta en la figura 11 junto con la fluctuación de -

sus dep r edadores y puede observarse que la mayor densidad de es 
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Figura 9. Fluctuaci6n de la poblaci6n y la de sus depredadcres 

en la variedad CHSC VA120 
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f igura 11. Fluctuación de la población de~- maidis y la de sus 

depredadores en la variedad CHBO VA130. 
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tos insectcs se obtuvo durante los meses de Junio y Julio, te

niendo el mayor incr'emento durante el res de Julio; existió un 

gran efecto de depredación en los Gltimos muestreos; también se 

aprecia que durante el mes de Octubre el nGmero de pulgones fué 

muy bajo y c.¿ue durante ese mismo mes no se encontrar·on depreda

dores. 

Al igual que en las otras variedades, las )luvias a par-

tir del término del mes de Julio disminuyeron la densidad de los 

pulgones. 

De las tres variedad~s, en ésta se presentaron en mayor -

nCu:iero los depredadores, teniendo que durante 2.a segur,da ser.;ana 

de Septiembre se cua~tif~co la mayor densidad de los mismcb. ~ºª 

depredadores rr.ás numerosos fueron las larvas de coccinélidos, -

las cuales se encontraron solo durante Agosto y Septiembre; de~ 

pués tenemos las larvas de sirfidos, cuyo número también fué -

elevado, estas se presentaron durante casi todo el ciclo. Los -

adultos de coccinélidos (Eippodamia convergens), se encontraron 

durante todo el ciclo vegetativo de la planta, con un número -

igualmente alto; ulteriormente se encontraron 9 larvas de criso 

pas distribuicas durante Agosto y Septiembre y 6 individuos de 

Ccllops spp. en Julio y Agosto (figura 12). 

Por Último en la figura 13 se puede observar que la varie 

dad VA120 es la qué presento un rr,ayor número de pulgor.es, si-

guiendole le variedad VA130 y finalmer.te LA VAHO, que tuvo rr.uy 

pocos de estos insectos. En esta misma gráfica podemos notar -

que los pulgor.es se pr'esentarcn en r.iayor cantidad durante los -

meses de Junio y Julio; encontrandose el ~ayor número de estos 
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Figur3. 12. r 1uctuació1 ; de la poblac í é.n de ~ · maid i E' en las 

t r es va r i edades de s orgo . 

.May o J unio 

.. .. 

'''· ,.-
1 ' I 

1 \ ,' 
I \1 

·. 
. ' , , ' .. 

Va r iedades: 

VA 120 

VA13 0 

VA110 

J ulio Ago s t o Septiemtre Oc tubre 



- 48 -

insectos en él mes de Julio para las variedades VA120 y la va

riedad VA130, no siendo así para la variedad VA110, en la que -

la mayor densidad de pulgones se observa en el mes de Agosto. -

Se puede señalar también que la fluctuación de la población de 

R. maidis en la variedad VA120 y la variedad VA130 tuvo un com

portamiento similar; lo que no ocurrió en la variedad VA110. 

Analizando la gráfica de les factores ambientales (figura 

8) se puede hacer notar que durante el mes de Maye y durante la 

prim¿ra semana de J~nio la ~recipitaci6n pluvial fué más alta -

que en los meses posteriores y comparando esta gráfica con la -

de la fluctuación de la población de ~· maidis en las tres va-

riedades coincide la a~sencia de pulgones en esta epoca que au

menta gradualmente hasta alcanzar su máximo incremento cuando -

la precipitación es baja. Se observa ade~ás que, a partir de la 

Última semana de Julio en adelante se registran cuatro picos de 

la precipitación pluvial indicando que existieron lluvias lige

ras en esas épocas, coincidiendo ésto, con la disminución de -

loa áfidos, así como la presencia de sus depredadores. 

Otro factor que pudo afectar la densiadad de los pulgones 

en cada una de las variedades fué posiblemente la ubicación de 

cada una de ellas (figura 2); asimismo la infestación del culti 

vo de sorgo por R. maidis se vi6 influenciada por el tipo de -

cultivo o plantas que le rodeaban, principalmente por aquellas 

que son hospederas del insecto. La variedad VA110 solo tenía ma 

íz, en un costado; la variedad VA120 estaba rodeada de scrgc y 

la variedad VA130 tenía maíz en un costado y triticale por otro. 

Enccntrandose que la mayor cantidad de pulgones estaba en la va 
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riedad VA120 y la siguieron la variedad VA130 siendo la varie

dad VA110, la que presento la menor densidad del insecto. 

Por otro ladc, los estudios del ciclo de vida también per 

miten sefialar las características del vegetal como otro factor 

importante para el desarrollo del pulg6n y en tal caso se enco~ 

trar6n los mismos resultados para las variedades VA130 que pre

sento en el ciclo de vida las más altas densidades y la varie-

dad VA110 las menores. 

La variedad en la que no concuerdan los resultados es la 

variedad VA1..20 que en el estudio del ciclo de vida presento va

lores bajos y en campo fu' la que estuvo más infestada. Para 

poder hacer una interpr·etaci6n más exacta de lo que ocurrio, es 

necesario hacer más estudios, para poder determinar si existen 

mecanismos de posible resistencia. 

Se puede mencionar entonces, que las variedades VA120 y -

VA130 son más favorables para el desarrollo de Rhopalosiphum -

maidis y que 1a variedad VA110 es menos favorable para el desa

rrollo del pulgón e~ el campo. 

4.2.2. Evaluaci6n del rendimiento. 

En el cuadro 7 se puede observar el rendimiento en Kilo-

gramos por hectárea de las plantas de sorgo en las que se apli

có insecticida y en las que no se aplicó, para la variedad VA -

120. Los resultados de la variedad VA130 se presentan en el cu~ 

dro 8. En ambos cuadros podemos notar después de haber efectuado 

la prueha de "t'', que la diferencia entre el lote aplicado y el 
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no aplicado, si fué significativa (p ¿O. 05) pero si observamos 

ambos cuadros, el rendimiento promedio del sorgo sin aplicación 

de insecticida fué maycr que el rendimiento con aplicación. Es

to es exactamente lo contrario de lo que se esperaba y tal vez 

sea debido a qué existió un efecto de fitotoxicidad del insecti 

cida sobre el vegetal, ya que las aplicaciones se llevaron a e~ 

bo a partir de las dos primeras semanas de haber emergido las -

plantas .. Otro factor que pudo haber afectado fué el método de 

cosecha del sorgo, porque no se considero el nGmero de plantas 

presentes en los seis metros de la cosecha, pudiendo ser mayor 

o menor en cualquiera de las dos zonas estudiadas. Por ser mayor 

el rendimiento de la zona sin aplicación de insecticida c,ue eJ 

de la zona con aplicación de insecticida, se puede concluir de 

este experimento, que el pulgón del cogollo no causa bajas en el 

rendimiento del sorgo. 

El análisis para ver las diferencias en el rendimiento del 

lote en donde se sembraron las tres variedades de sorgo juntas, 

se puede observar en el cuadro 9. Si existieron diferencias si~ 

nificativas (pe .05)entre las repeticiones y entre las varieda

des; no existiendo diferencias en los tratamientos, es decir, -

entre la zona aplicada y la no aplicada con insecticida. 

En el cuadro 10 se observan los r~sultados de la prueba -

de medias de "Duncan" en el c,ue se aprecia cp.:e no existic dife

rencia significativa entre el lote tratado y no tratado. Esto -

concuerda con un trabajo elaborado para evaluar el dafic causado 

por el pulgón del cogollo, ~- maidis (Anónimo, 1978) en el cual 
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su cbjetivo principal fué determinar la pérdida eccn6mica cau

sada por el dafio del insecto al cultivo. En dicho trabajo se -

encontr6 que el lote con control químico no mostr6 diferencia -

significativa con relación al .testigo, concluyendo que no era -

necesario aplicar productos qujmicos para el control del pulg6n 

del cogollo. 

Asimismo en el cuadro 10 se ve que hubo defer ·encias entre 

las variedades, siendo igual el rendimiento para la variedad V~ 

120 y la variedad VA130; resultando la variedad VA110 la más 

productiva. Esto coincide con lo que reportan Romo y Carballo -

(1980) en cuanto el rendimiento comercial en Kg/ha de estas 3 -

variedades de sorgo, en Chapingo, México (la más productiva es 

la variedad VA110, teniendo el mismo rendimiento la variedad VA 

120 y la variedad VA130). 

Por lo tanto, de éste experimento, se puede concluir que 

el pulgón del cogollo no afectó la producción o rendimiento del 

cultivo, y e~ hecho de aplicar insecticida no provoca un aumen

to en el rendimiento de sorgo. 
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Cuadro 7. Rendimiento en Kg/ha de la zona aplicada co~ insectici 

da y la zona testigo, para la variedad VA120. 

----------------------------------------------------------------
Surcos Sin aplicación Con aplicaciór. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

s 
'.:! 

10 
11 
12 
13 

' 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ix 

x 

x1 X,, 
' 

6903 5 8 8 '/ 
6524 6167 
6878 7578 
5345 5494 
58 :J 5 6951 
6815 6814 
5871 6160 
'/ 2 5 8 597í 
6793 5514 
5890 5867 
6132 6359 
7366 5623 
6922 5507 
5784 4 519 
6007 4955 
6047 5317 
6104 5604 
5811 5163 
6302 5554 
5281 5285 

Prueba de "t" 

125924 117295 

6296.2 5864.75 

sc2 = ,t(X1j-X2j>
2 

- [t<x1;-x2ill_21n 

n(n-1) 

Sd
2 = 34972.592 Sd = 187.0096 

t- d = 431.45 =431.45 10 31 
-Sd/i'ñ 187.0096/4.4 41.81 = • 

t=l0.31 to.os= 2.093 

= 

Di:'.'erencia 

X"-X 2 (X1 -xl 
1016 1032256 
357 127449 
-704 495616 
-114::1 1320201 
-1056 1115136 
1 1 
-289 83521 
1:a1 16409El 
1279 1635841 
23 529 
-227 51529 
1743 3038049 
1415 2002225 
1265 1600225 
1052 1106704 
730 532900 
500 250000 
648 419904 
748 559504 
-4 16 

8629 17012567 

431.45 850628.35 

17012567-3722982.1 

20(19) 
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Cuadro 3. Rendimiento en Kg/ha de la zona aplicada con insectici 

da y la zona testigo, para la variedad VA130. 

----------------------------------------------------------------
Surcos Sin aplicación Con aplicacién Diferencia 

x1 X2 

1 5724 6498 
2 6148 6320 
3 7098 6549 
4 5509 7246 
5 5813 6983 
6 7409 8910 
7 7261 6469 
8 6038 7640 
9 8238 8832 
10 6831 6811 
11 7102 5415 
12 6831 5500 
13 7847 7415 
14 7520 7115 
15 6463 4649 
16 6558 8556 
17 7047 6608 
18 5398 6615 
19 7441 7256 
20 5543 4987 

Prueba de "t" 

133819 136374 

6690.95 6818.7 

Sd2 = i(X1j-X2j >
2 

- ~.ll:X2j )l 2/n 

n(n-1) 

Sd 2 = 65941. 01 Sd = 256.78 

t=-d-· = 
Sd/fñ 

t= -2.22 

-127.75 = -2.22 
256.78/ffi 

to.os= 2.093 

X1-X2 (X1-X2) 
2 

-----
-764 599076 
-172 29584 
549 301401 
-1737 3017169 
-1170 1368900 
-1501 2253001 
792 627264 
-1602 2566404 
-594 352836 
20 400 
1687 2845969 
1331 1771561 
432 186624 
405 164025 
1814 3290596 
-1998 3992004 
439 192721 
-1217 1481089 
185 34225 
556 309136 

-2555 25383935 

-127.75 1269199.3 

25383985-326401.25 = ~~~~~~~~~~ 
20(19) 
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Cuadre 9. Análisis de varianza para la prueba de rendimiento. 

Fuente de variacién grados de cuadro F F 

liber' tad medio calculada tabulada 

Repeticiones 12 33548114.69 3.53 0 .0009 ·.':: ;': 

Tratamientos 

(aplicado/no aplicado 1 244939.52 0.31 0.5807 NS 

Tratamiento X repetí-

ción. 12 11785190.99 1. 24 0.2849 NS 

Variedad 2 36827428.73 23.25 0.0001 *•'t 

Tratamiento X variedad 2 4203340.53 2.65 0.0801 NS 

---------------------------------------------------------------
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Cuadro 10. Prueba de medias Criunca~) rara la evaluaci6n de 

rendimiento. 

Variables Kedia Grupos * 
-----··-·- - ·-·------·------------------

Tratado 

No-tratado 

VA110 

VA120 

VA130 

6607.5 

6495.4 

7522.4 

6099.7 

6032.2 

A 

B 

* Los valores agrupados bajo la misma letra no son difere~ 

tes entre sí, según la prueba de medias de "Duncan". 
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5. e o N e L u s I o N E s 

1. No se detectó diferencia en el ciclo biol6gico de Rhopalosi

phum maidis en cuanto a la duración de los estadios ninfales, 

en ninguna de las tres variedades de sorgo utilizadas en el

presente trabajo. 

2. La variedad VA130 fué más favorable para el desarrollo de e~ 

te insecto, ya que las hembras desarrolladas en esta variedad 

o~tuvieron un núnero mayor de ninfas. Por lo tanto, esta va

riedad fué nás propicia para la fecundidad de los pulgones. 

3. La esperanza de vida fué nenor para los tres primeros esta

dios ninfales. Posiblemente el principal factor de nortali

dad, para estos estadios fué la manipulación, asi como los -

cambios de los parámetros amb.ter.tales como la temperatura y 

la humedad registradas durante el estudio. 

4. En el campo fué diferente la infestación por pulgones en las 

tres variedades, siendo mayor para la variedad VA120 y la va 

riedad VA130. 

S. Se detectó efecto de depredación durante todo el ciclo agric~ 

la, en las tres variedades, siendo éste más aparente en las 

variedades VA110 y VA130. 

6. El mayor número de depredadores observado en el campo fueron 

larvas de sirfidos y larvas de coccinélidos. 

l. Las más altas poblaciones de los pulgones ocurrieron en Junio 

y Julio detectándose que las lluvias y el descenso de la teffi

peratura provocaron una disminución de la población. 
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8. Bajo las condiciones en que se efectu6 el presente trabajo -

se puede concluir, que no es necesario la aplicación de in-

secticidas para el control del pulgón del cogollo Rhopalosi

phum maidis (Fitch) en estas tres variedades de sorgo. 

9. Las poblaciones presentes de Rhopalosiphum maidis en el ciclo 

agrícola estudiado, ne afectarón el rendimiento del sorgo, -

por lo tanto no se co~sideró plaga. 

10 Es necesario hacer m&s estudios para poder determinar si exis 

ten posibles mecanjsmos de resistencia vegetal. 
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