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l. INTRODUCCIÓN 

Hay una gran diversidad de especies de insectos y microorganismos como los virus. 

bacterias. nematodos y hongos entre otros. difundidos en la mayoría de las regiones 

terrestres. en donde pueden alimentarse y reproducirse. Compartiendo su hábitat con otros 

insectos y microorganismos que los controlan (Paker. 1982). 

En el caso de los insectos. ellos tienden a emigrar como resultado del poco alimento y de 

las condiciones climatológicas desfavorables. Pueden recorrer grandes distancias 

dependiendo del medio que utilicen para lograr su propósito. al igual que los 

microorganismos. entre los cuales se encuentran: el viento. el agua,. los animales. ó el 

mismo hombre. Siendo este. el principal diseminador por su continuo desplazamiento de un 

lugar a otro (Paker. 1982). 

A las poblaciones de insectos y microorganismos que afectan a un agroecosistema se les 

considera como plagas y enfermedades respectivamente. 

Se les considera como plagas y enfermedades cuarentena.rías aquellas que no están 

presentes en un agroecosistema ya sea una Brea. ciudad ó país en donde pueden ocasionar 

un desequilibrio ecológico muy severo. con los cuales. el hombre ha tenido a lo largo de su 

historia una lucha constante debido a su rapidez de reproducirse en poco tiempo (Paker. 

1982). 

Los primeros viajeros que llegaron a distintos paises transponaron consigo plagas que 

hoy infestan cultivos agrícolas. teniendo pérdidas millonarias. El comercio internacional 

favoreció en gran medida para que este problema se suscitara. Ante esta problemática. 

muchos paises adoptaron leyes con las cuales se restringió la entrada de mercancías 

vegetales que pudieran ser ponadoras de plagas y/o enfermedades; sin embargo. estas 

medidas no fueron suficientes ó no llegaron a ser tan eficaces. 



En 1873, Alemania aprobó la primera medida de control, que consistió en prohibir la 

entrada de productos que pudieran propagar a Phy/loxera vitifo/iae Fitch (Paker, 1982). 

La primera legislación fitosanitaria reguladora tuvo lugar en los Estados Unidos de 

Noneamérica en 1877., con esta medida se trató de prevenir ó retardar la propasación de 

plagas y enfermedades recién establecidas. mediante acciones de regulación y control. 

como en eJ caso del escarabajo japonés Papi/lia japónica Newrnan que ha estado bajo 

control desde 1919 (Paker, 1982). 

En México se han hecho programas con los cuales se trata de evitar el ingreso de plagas 

y enfermedades cuarentenarias~ Asimismo, se intenta evitar y combatir las plagas y 

enfermedades ya presentes. Tal protección la ejerce el gobierno mediante Ja adopción y 

puesta en marcha de programas cuarentenarios como son verificación fitosanitaria en 

origen. monitoreo. control de Cydia molesta Busk entre otros. Estos tienen como objeto 

principal Ja protección del ecosistema y la economía del país (Anónimo, 1999). 

Los programas que son empleados para evitar el ingreso de plagas al pais. se llevan a 

cabo en los puntos de ingreso autorizados como son el Aeropueno Internacional de 

Guadalajara, Jalisco~ Aeropuerto de Cancún. Quintana Roo; Pueno de Manzanillo. Colima; 

Pueno de Veracruz. Veracruz; Lázaro C&rdenas. Michoac8n; Altamira. Tamaulipas; 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como las fronteras. al None con 

Estados Unidos y al Sur con Guatemala y Belice. 

La Aduana de Carga del Aeropueno Internacional de la Ciudad de México (AICM) es 

un punto importante de ingreso para material propagativo (esquejes. bulbos. varetas. 

tubérculos. estacas. rizomas) de ornamentales. flor de cone y frutas frescas; Provenientes 

de diferentes paises tales como Holanda. Estados Unidos. Chile. Arsentina e Israel. Estos 

paises son los principales imponadores de material de propagación por medio de esta 

Aduana. 
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Para llevar a cabo el proceso de imponación de material propagativo. es necesario 

resaltar la revisión documental e inspección ocular de la mercancía de interés para ingresar 

al país. de la cual. se requiere la toma de muestras. bajo un método confiable. ya que con 

base al diagnostico sanitario que resulte. se permitirá el ingreso. acondicionamiento. 

rechazo ó destrucción de una mercancía determinada. 

La detección y muestreo son muy importantes para los programas de cuarentena. 

prevención y erradicación. Es importante conOCCt" la fonna de distribución de plagas y/o 

enfermedades en los cultivos. ya sea. que se distribuyan uniformemente sobre la superficie 

del cultivo ó que lo hagan por 8.reas detenninadas ó erráticamente ó con un determinado 

patrón. 

El conocimiento preciso de lo que antecede. permite diseñar el método de toma de 

muestra. con un minimo de error en él diagnostico y en la toma de decisiones. 

El método de muestreo aJ az.a.r que se ocupa actualmente. ha permitido la detección de 

plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria~ sin embargo. es conveniente 

rccvaluarlo para ratificarlo ó bien sugerir algún cambio pertinente. mediante su uso. 

aplicación y comparándolo con el método de muestreo estratificado. 

Considerando la importancia de la movilización internacional de materiales vegetales 

procedentes de diferentes paises que pueden ser penadores de plagas cuarentenarias tales 

como la F\.1osquita Blanca (Bemisia ars:e111ifo/ii Bellows). el Trips Oriental ó Amarillo 

( Tr1p."i palmi Karny). la Roya Blanca del Crisantemo (Pucci11ia horia11a Bosi). el Nematodo 

Foliar del Crisantemo (Aphele11ehoides ril:.ema Bosi) y la Viruela del Ciruelo ó Sharka 

(P/11m por Potyl"in1s). entre otras. las cuales no existen en nuestro territorio lo que hace 

preciso establecer medidas titosanitarias que coadyuven a prevenir la introducción de 

plagas y enfermedades al país. Por lo anterior es necesario recomendar un método de 

muestreo adecuado para el material propagativo que se esté imponando por los distintos 

puntos de ingreso al pais. 
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1.1. Objetivo General 

• Proponer una alternativa de muestreo para el proceso de inspección de material 

vegetal propagativo para su imponación en la Aduana de Carga del AICM. 

1.1.1. Objetivos particulares 

• Conocer el método de muestreo asi como su eficiencia empleado actualmente 

para la detección de plagas en material vegetal para su imponación en la 

aduana de carga del AICM. 

• Recomendar un método de muestreo confiable para la toma de muestras~ en 

material propagativo en vegetales de importación. 
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JI. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Muestreo 

El universo está constituido por todos los individuos de una detenninada especie 

localizados en un hábitat establecido dentro de una localidad geográfica~ como 

consecuencia de esto. el muestreo esta dirigido al hábitat en el que se encuentra la 

población. Si intentarnos conocer la fluctuación poblacional de una especie en un 

agroecosistema detenninado y si esa especie es de hábitos polífagos,. el hábitat estará 

constituido por el conjunto de plantas que pueden sustentarla (cultivos y vegetación 

natural); si por el contrario. la intención es la de medir la influencia de las poblaciones 

como expresión de su capacidad de daño en un decenninado cultivo. el universo estará 

constituido por aquellos individuos ubicados sobre las plantas que nos interesan (Morris. 

1960). 

El muestreo es de gran imponancia para la agricultura ya que permite tener un 

para.metro más exacto y confiable en las ca.racteristicas de una población (tamaño. forma y 

lugar donde se presenta) ya sea de plagas. cnfennedades ó vegetales. asimismo. ofrece 

ventajas como: su realización es en poco tiempo. es mas barato (a diferencia del censo). 

estima el tamaño y Ja fluctuación de las poblaciones (Nasca. 1998). 

2.1.1. Definición de Muestreo 

El muestreo es una actividad en la cual se toman panes representativas de un todo 

llamado población. con el objetivo de que a panir del estudio de las características de cada 

una de las panes se conozcan las de la población total. (Valencia. 1999). 

El muestreo es la acción de planear .. disei\ar y ejecutar la toma de una muestra (Nasca. 

1998). 
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2.1.2. Objetivo del Muestreo 

Los muestreos tienen como finalidad estimar la abundancia de las poblaciones. como 

base para la predicción de futuros incrementos de las mismas y Ja prevención de posibles 

daños (Strickland, 1961 ). 

La estimación de la presencia geográfica de una determinada plaga puede realizarse 

mediante muestras JX>r localidad. en las que se utiliz.an para relacionar las magnitudes 

poblacionales con el daño causado a determinado cultivo y poder determinar así la 

aplicación de una medida de control (Op. cit.). 

2.1.3. La Unidad de Muestreo 

Esta constituida por todos los individuos presentes en el hábitat a muestrear. En el caso 

de las plagas y enfermedades agricolas. las plantas de un detenninado cultivo constituyen el 

objeto a evaluar. no obstante. no siempre ocurre una distribución uniforme de los 

individuos. lo que permite seleccionar determinada pane de la planta(raices. hojas .. frutos) 

como unidad de muestreo. sin embargo. hay que tener presente el interés panicular hacia 

donde se enfocara el muestreo y los componentes individuales los cuales pasaran a 

representar las unidades de muestreo (Kish. 1972 ). 

Según Morris (1960) Las unidades de muestreo deben tener las siguientes 

caracteristicas: 

• Deben tener igual oponunidad de ser escogidas para constituirse en buenas 

representaciones del universo muestreado. por lo tanto han de permitir la 

realización del muestreo en una fonna completamente aleatorizada. 
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• Ser estables. es decir. no deben cambiar sus características a lo largo del tiempo 

y si esto ocurre. la magnitud del cambio debe ser f'ácilmente corregible. En 

cualquier caso. que los cambios no afecten la posibilidad de ser escogidas por 

las poblaciones que están siendo evaluadas. 

• La proporción de individuos que usa la unidad de muestreo como hábitat debe 

permanecer constante. independientemente de los cambios de densidad que 

experimente la población de los mismos. 

• Que el tamaño sea lo suficientemente pequeño como para pennitir la toma y 

revisión de un número suficiente de ellas en cada lugar. de manera de hacer una 

buena estimación de la variación existente. El balance entre el número de 

muestras y e1 costo de su obtención puede reducirse mediante el uso de muestras 

pequei\as que de muestras grandes 

• Que sean relacionadas pref'erentemente con unidades de superficie. para f'acilitar 

la estimación absoluta de las poblaciones. 

• Su identificación en el campo debe ser fácil. así como su obtención. sin que esto 

cambie en forma perceptible las poblaciones que serán estimadas. 

2.J.4. Estim•ción de Pobl•ciones de Pl•g•s y Enfermed•des 

Los estudios poblacionales pueden realizarse a través de diferentes estimados los cuales 

pueden ser clasificados en absolutos. relativos e indices poblacionales. (Abad. 1982). 

Los estimados absolutos pueden ser calificados como población absolut' si hacen 

referencia a superficies~ intensidad poblacional. si se expresan en relación a unidades de 

hábitat ó como población básica si combinan tanto superficie como unidades de hábitat. es 

decir. número de individuos por hoja y por m 2 (Op. cit.). 

7 



Existen diferentes especies de insectos que han sido seftaladas como plagas del cultivo 

como en el caso del maíz en Venezuela Spodoptera fn1giperda Smith. la cual es un claro 

ejemplo del estimado de población absoluta. sin embargo es aceptada solo en 

in\lestigaciones en las cuales la extracción o pérdida de las plantas se acepta como una 

necesidad. pero tendría dificil adopción si se recomendase a los agricultores como medida 

de estimación de las infestaciones. ya que resulta primordial conar los cogollos y. al 

hacerlo. se destruye la planta para poder sei\alar con exactitud el número de larvas 

presentes en ella (Op. cit). 

La metodología de muestreo sugerida para el cogollero del maíz., no es aplicable a 

l't!regri1111s maidis Ashmead ni a Dalhulu.v maidis Del. & Wol, estas especies son vectores 

de enfermedades en maiz, las cuales no sólo difieren del cogollero en cuanto a método de 

muestreo. sino que presentan diferencias de componamiento (actividad) que hacen que un 

mismo método presente dificultades para una especie como para la otra. esto obliga méis 

cuidado y rapidez en el proceso de muestreo(Op. cit). 

La idea es que a través de un programa de muestreo se pueda obtener información ütil 

para los fines que se persiguen; si se intentan censos poblacionales. es indudable que los 

absolutos son los indicados. pero si la intención es simplemente de detección (presencia ó 

ausencia) ó de comparación de situaciones en el espacio ó en el tiempo (y sobre todo si se 

requiere tener una idea de la magnitud poblacional como elemento indispensable para la 

decisión de adoptar ó no una medida de control) lo imponante es escoger aquel tipo de 

estimado que suministre la información de la manera más segura., rápida y al costo más bajo 

(Monis. 1960). 

Los estimados relativos son aquellos que se expresan en unidades que no son 

extrapolables, por lo que sólo pueden ser utilizados para comparar situaciones en tiempo ó 

en el espacio, sin que se pretenda con su uso hacer inferencias en relación a la población 
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total. Se expresan como individuos por unidades de muestreo. pudiendo ser éstas trampas. 

mallas. lapsos de tiempo entre otros (Abad. 1982). 

Un tercer grupo de estimados esté constituido por los indices poblacionales. en los 

cuales en lugar de contarse directamente los individuos. su presencia es inf"erida a través de 

las manifestaciones de Ja misma. puede ser expresada como productos (excrementos. hilos 

de seda. nidos) ó como daños causados (hojas comidas. frutos peñorados. tallos taladrados) 

(Op. cit). 

Es imponante saber la disposición ó distribución espacial en la que se encuentra el 

universo a muestrear. ya que detennina parámetros específicos que permiten Ja separación 

de especies y representa las expresiones poblacionales; para tal fin existen diversos tipos de 

distribución (Dominguez. 1998). 

2.1.5. Tipos de Distribución 

Los tipos de distribución espacial que hay para las poblaciones de plagas son al azar .. 

agregada y uniforme (figura 1 ). 

El tipo de distribución espacial al azar consiste en que todos los individuos pueden 

encontrarse en cualquier sitio del ilrea que se va a muestrear (Dominguez.. 1998). 

En el tipo de distribución espacial agregada los individuos se encuentran en una forma 

agrupada, de tal forma .. que se encuentran en una detenninada Brea (Op. cit.). 

El tipo de distribución espacial uniforme es como se encuentran distribuidos. es decir .. de 

manera homogénea en el área (Op. cit.). 

9 



• •• • • • • ••• • • • • • • •: . • • • • ~- • = • • ~ •• • =· • • • ::z: e;, 
• • e:> i5C! 

6" • • • ~e:> 

• .tA· cr.., i;:..:¡ 

• • • • e¡; ~ 
• 

•JI: • • • ~~ 
• • • • 

AL AZAR AGREGADA UNIFORME 

Figur• 1. Distribución Esp•ci•I de las Pobl•clones. 

Fuente: Rabinovich. 1978 

2.1.6. Tipos de Muestreo 

Existen varios tipos de muestreo los cuales deben contener las caracteristicas de la 

población para que puedan ser cuantificadas. medibles ó en categorias~ entre más frecuente 

sea el muestreo. mas conocimiento se tiene del área de estudio y así pueda tomar una 

decisión(Domínguez.. 1998). 

Los tipos de muestreo son: Muestreo al Azar. Muestreo Estratificado. Muestreo en 

Conglomerado. 1'1uestreo Sistemático .. Muestreo de Cuadrantes y Muestreo Secuencial 

(Abad, 1982). 
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2.1.6.l. Método de Muestreo al Azar 

Es el método más simple de muestreo, y este consiste en que todos los elementos que 

confonnan a la población deben de tener la misma probabilidad de estar en una muestra 

(Kish. 1972). 

Todas las muestras son estrictamente tomadas al azar sin tomar en cuenta la ubicación 

de los puntos de muestreo y en donde cada muestra tiene la misma opon-unidad de ser 

escogida (Schefler, 1981 ). 

Una población se distribuir& al azar en cualquier lugar del espacio de muestreo. ya que 

tiene la misma probabilidad de ser ocupado por un individuo de la población.. sin que esta 

ocupación afecte la ubicación de otros individuos penenecientes a la misma población 

(Steel, 1985). 

En este mCtodo no pueden repetirse las unidades muestrales en una muestr~ si llegase a 

salir un numero más de una vez~ entonces~ la segunda y subsiguientes. veces que aparezca. 

se ignora. Por esta razón este tipo de muestreo al azar se le denomina sin reemplazo 

(Rabinovich. 1978). 

2.1.6.2. Método de Muestreo Estratificado 

Es un método que consiste en agrupar las unidades de muestreo de forma que la 

variación de las mismas tenga poco efecto en el tamaño de muestra. Mediante la 

estratificación se reduce el efecto de la varianza. En este método de muestreo se divide en 

estratos. La variación dentro de los estratos debe ser minima, una vez que sea realizado 

esto. se obtiene una muestra simple aleatoria en cada uno de los estratos y con ella se 

estructura una muestra total. para estimar los par&metros de la población (Steel. 1985). 
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Cuando el hábitat se divide en estratos y dentro de cada uno de ellos se toma un número 

de muestras al azar; la estratificación puede ser horizontal y venical (en el campo y en la 

planta) ó puede afectar sólo uno de los componentes. es decir. se estratifica la superficie y 

dentro de cada subdivisión se toman las muestras completamente al azar (Southwood. 

1966). 

Cuando se quiere estimar la densidad de población de una especie cuyos individuos 

tienen preferencias muy marcadas por un hábitat especial lo que se hace es subdividir el 

hábitat o lo que es lo mismo subdividir la población. La división de la población en 

estratos. de manera que. la muestra este constituida por elementos de cada uno de ellos. a 

este procedimiento se le llama muestreo estratificado. Si Además_ la selección de unidades 

de muestreo en cada estrato se hace por muestreo aleatorio simple. entonces el 

procedimiento se denomina muestreo estratificado al azar (Rabinovich. 1978). 

El beneficio de proceder mediante un muestreo estratificado es conseguir más precisión 

en las estimaciones. al agrupar elementos con caracteristicas comunes. Para logTBr esto Ja 

subdivisión de la población con estratos se debe realizar de manera tal que cada estrato sea 

muy homogéneo comparado con la población total; de esta manera. al dividir la población 

en varias subpoblaciones homogéneas y no superpuestas que abarquen la población total. se 

aumenta la eficiencia del muestreo. ya que una pequeña muestra de cada uno de los estratos 

será suficiente para obtener una estimación precisa de la media de cada estrato (Op cit). 

En síntesis según Kish (1972). el muestreo estratificado se usa por los siguientes 

motivos: 

• Desde el punto de vista del método de selección permite trabajar ó estudiar a 

cada estrato por separado. 

• Permite derivar estimaciones por estrato ó nivel de estrato y cada una de ellas 

ser estudiada con la precisión solicitada. 
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• Las estimaciones así derivadas resultan ser usualmente más precisas que 

aquellas derivadas mediante una selección aleatoria. 

• Ayuda a resolver muchos problemas de coordinación del trabajo en campo. 

2.1.6.3. Mélodo de Mueslreo en Conalomerado 

El muestreo en conglomerado se puede hacer en grupos de igual o menor tamaño. estos 

se toman aleatoriamente. A tales grupos se les llaman unidades primarias de muestreo. Las 

observaciones pueden obtenerse sobre todas las unidades elementales ó estas. a su vez. 

pueden ser muestreadas. Por ejemplo. se puede estar interesado en individuos. de estos se 

toma una muestra aleatoria mayor ó de familias. se observa dentro de todas las unidades 

primarias de muestreo. y se obtiene la muestra a la que se le llama plan de muestreo de una 

etapa (Steel. 1985). 

Al muestrear un suelo para llevar a cabo un experimento. podemos dividir el terreno en 

parcelas experimentales. colocando una cuadricula encima de cada parcela para definir las 

unidades de muestreo. y obtener varias observaciones de cada parcela. A esto se le llama 

muestreos en dos etapas ó submuestreo. en la que la primera etapa era esencialmente un 

censo (Op. cit.). 

El muestreo en conglomerado ofrece ventajas en relación al costo. la ejecución de este al 

pasar de una unidad primaria de muestreo a otra es posiblemente mayor que el de pasar de 

una subunidad a otra. Cuando un conglomerado se define por asociación con un área, Por 

ejemplo. podemos muestrear secciones de 150 m2 (Steel. 1985). 
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2.1.6.4. Método de Muestreo Sistemático 

En el muestreo sistemático se toman las muestras repetidamente en el mismo lugar de) 

muestreo sin que influya el criterio de aleatorización. estando su uso restringido a 

situaciones muy particulares. como en el caso del seguimiento del proceso de colonización 

de una detenninada especie. en donde esta sigue un patrón de conducta (Southwood. 1966). 

Este método es similar a un muestreo al az.ar estratificado con una unidad por estrato. 

excepto que esta unidad no se selecciona al azar. El muestreo sistemático equivale a dividir 

las N unidades en una serie de subgrupos. cada uno constituido por K unidades 

CRabinovich. 1978). 

2.1.6.5. Método Muestreo de Cuadnontes 

El procedimiento general es el de contar los individuos de varios cuadrantes de tamaño 

conocido y extrapolar el promedio al área general. Un cuadrante es simplemente un área de 

muestreo de cualquier forma (Rabinovich. J978). 

La palabra cuadrante es análoga a cuadrilátero o cuadrado (Op. cit.). 

La confiabilidad de las estimaciones según Rabinovich (J978) depende de tres factores: 

• Se debe conocer con exactitud Ja población de cualquier cuadrante. 

• Hay que saber con precisión el área del cuadrante. 

• Los cuadrantes deben ser representativos deJ &rea total. 
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El área de cualquier cuadrante es susceptible de medición exact~ a1 tiempo que la 

población de cada uno de ellos se puede contar sin error para algunas especies. pero solo se 

puede estimar para otras (Op. cit.). 

2.1.6.6. Método de Muestreo Secuencial 

La finalidad del muestreo secuencial tiende a la dosificación de la densidad de una 

determinada población en categorias más amplias. que se han establecido en función de la 

capacidad de dai\o y que conducen a la toma de decisiones en el sentido de aplicar o no 

medidas de control (Schefler. 1981 ). 

Rabinovich (1978) señala que mientras el muestreo ordinario usualmente requiere de un 

número fijo de muestras para una estimación de Ja densidad poblacional aún no 

detenninado. el nivel de precisión. implica que dicho número de muestras será inadecuado 

por pequeño que esta sea. a bajas densidades. y por el contrario excesivo. a grandes 

densidades. es decir. el muestreo secuencial cambia el número de muestras requeridas para 

la toma de decisiones en función de la densidad poblacional presente. siendo este número 

pequeño si la población es muy baja ó muy alta en relación a las categorias preestablecidas. 

haciCndosc necesario su incremento sólo si la dosificación de la población presente es 

dificil. 

El diseño de un plan de muestreo secuencial requiere del conocimiento del tipo de 

distribución espacial de las poblaciones de la especie bajo observación y del umbral 

económico de infestación de la misma. así como de la fijación de una probabilidad de error 

aceptable para el procedimiento (Schefler. 1981 ). 

El umbral económico de infestación sigue siendo un elemento fundamental para la toma 

de decisiones y en el caso del muestreo secuencial se hace indispensable conocer la 

densidad de población ante la cual hay que aplicar una medida de control,. si se desea evitar 

el daño económico (Abad. 1982). 
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Dominguez (1998) sei\ala que el interés práctico del conocimiento de la distribución 

espacial de las poblaciones estriba en el establecimiento de sistemas de muestreo. los cuales 

no ser&n apropiados a menos que esta distribución se determine en el campo. 

2.1.7. La Toma de Muestra 

Cada vez que intentamos conocer la composición de una población de insectos y/o 

microorganismos. bien sea cualitativa ó cuantitativa.. nos vemos obligados a tomar una 

muestra ó un conjunto de ellas. para. paniendo de su estudio. hacer generalizaciones en 

relación al todo. Una muestra no es más que una porción de algo usualmente mucho mayor. 

que se extrae o se observa por separado. ante la imposibilidad de una revisión total del 

universo. permitiendo asi hacer inferencias en relación al mismo. en la medida que sea 

representativa de ese universo. Por lo tanto. el tamai\o y el número de las muestras. dónde y 

cómo tomarlas. y con qué periodicidad. pasan a ser de primordial imponancia en el trabajo 

ecológico general y en el estudio de las poblaciones animales ó vegetales en panicular 

(Nasca. 1998). 

Para el caso de las poblaciones. una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta 

es que no existe un método universal que permita muestrear eficientemente todas las 

especies por igual. en un mismo ecosistema ni aún en un mismo hlibitat .. por lo que cada 

una debe ser conocida en sus panicularidades antes de decidir cómo muestrearla. El ciclo 

de vida de la especie. las fases que lo componen .. su distribución en el campo y en la planta. 

los ciclos de acth.-idad diaria ó temporal.. y en general todo aquello que nos permita un 

mejor conocimiento de su componamiento .. contribuini al disei\o de programas eficientes de 

muestreo para la misma (Rabinovich. 1978). 

2.1.8. El Muestreo en la Inspección Fitosanitaria 

El muestreo es un componente básico en la planeación y ejecución de un programa de 

control de plagas a nivel regional o local. Un sistema regulatorio oficial de plagas será 
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exitoso en la medida que se posea información biológica de una determinada plaga y la 

aplicación de esta información en los diversos programas o campañas de control (Berg. 

1989). 

En el contexto de medidas regulatorias. el muestreo tiene como propósito general 

detectar la presencia ó ausencia de una plaga y detenninar el nivel de su infestación en 

condiciones de su hébitat natural~ esto en productos frescos o procesados que tienen un 

destino comercial. Del resultado de un muestreo. se puede derivar. operativamente. en 

acciones de control o en el rechazo de un producto o cargamento comercial. y 

analiticamente. en la implementación de un estudio del riesgo de la entrada. dispersión y 

establecimiento de dicha plaga (Op. cit.). 

La población a estudiar es aquella sobre la que se desea efectuar inferencias y queda 

definida antes de iniciar" el trabajo de campo. Generalmente esta va sufriendo 

transfonnaciones a medida que se avanza sobre el trabajo de campo. Muchas veces esto 

hace necesario redefinir la población a estudiar. de manera que se tenga una población que 

sea alcanzable en ténninos prácticos. Sin embargo. aunque ocurran redefiniciones es usual 

que esas poblaciones discrepen a la hora del trabajo de campo, y es necesario agregar las 

aclaraciones peninentes cuando se emiten los resultados de la encuesta y sus conclusiones. 

Estos resultados y conclusiones solo serán válidos para la población muestreada; en este 

sentido. el trabajo de campo se dirige a hacer coincidir las dos poblaciones (Abad. 1982). 

2.t.9. Importancia de la Inspección Fitosanitaria 

El desarrollo de las vías de comunicación y el aumento en la raipidez de los medios de 

transporte. ha conducido a la facilitación del comercio nacional e internacional de vegetales 

y sus productos. pero al mismo tiempo se han incrementado los riesgos para la 

diseminación de plagas de interés cuarentenario. por lo que las medidas fitosanitarias han 

adquirido mayor imponancia con la apenura comercial internacional y el incremento del 

comercio nacional. pues establecen procedimientos para proteger la sanidad de la 

17 



agricultura, al mismo tiempo que se agiliza el comercio. acorde con los objetivos de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitari~ la Organización Mundial del 

Comercio y de los Tratados de Libre Comercio (Anónimo, 1997). 

2.2. Método de Control Legal 

Un método de control se define como cualquier medida que se utilice para reducir el 

daño causado por insectos (Anónimo. 1992). 

Es la regulación por medio de leyes. resoluciones y otros instrumentos legales para 

erradicar. prevenir. controlar ó reducir plagas en determinadas regiones ó paises ( Apablaza.. 

1995). 

Los principios fundamentales del control legal es de evitar la entrada y establecimiento 

de plagas y enfermedades a un país ó a una región. asimismo. erradicar. contener ó suprimir 

las plagas que estan establecidas en &reas limitadas (Paker, 1982). 

El concepto de control legal se introdujo a México en 1900, al f"undarse la Comisión de 

Parasitología, que estableció los procedimientos obligatorios para evitar la introducción al 

país de para.sitos extranjeros. además de no exportar productos nacionales infestados. 

Asimismo. propone el establecimiento de leyes protectoras de enemigos naturales de las 

plagas y diversas cuarentenas que coadyuven a evitar la entrada de estos organismos 

dañinos (Anónimo, 2001 ). 

Existen elementos esenciales en todo programa sanitario. los cuales son de tipo legal y 

permiten controlar la dispersión de una plaga ó de una enfermedad determinada (Aluja. 

1993) 

18 



2.2.t. Plagas Cuarentenarias 

Una plaga cuarentenaria es definida como aquella que no se encuentra presente ó bien. 

se encuentra pero no distribuida ampliamente y esta bajo control oficial. en una región ó 

país. de tal forma. que una plaga de imponancia cuarentenaria resulta ser de interés 

económico potencial para el pais en donde no se encuentra presente (Anonimo 1
• 1998). 

Las plagas están clasificadas segUn la Secretaria de Agricultura Ganadería y 

Alimentación Rural (1998) como: 

• Plaga Cuarentenaria A 1: Es aquella que no se ha presentado nunca en el país por 

lo cual es la mas delicada de todas. 

1 Plaga Cuarentenaria B t: Es aquella que ha estado presente en el país pero que se 

ha erradicado. 

• Plaga Cuarentenaria 82 ó cosmopolita: Es aquella que se encuentra en el país y 

es Ja más sencilla de controlar. 

2.2.t.t. Factores que Influyen en la Introducción y Establecimiento de Plagas 

Cuarentenarias 

Los insectos son capaces de dispersarse hacia un nuevo hábitat por medio de una gran 

variedad de formas. El hombre es un factor imponante. ya que actúa como vector directo a 

través de los tratados internacionales ó mediante el movimiento de plantas y sus productos. 

La introducción de plantas exóticas. especialmente hacia grandes ireas donde solo se 

encuentra una sola especie cultivada (en forma natural ó inducida) que provee una gran 

cantidad de material hospedero disponible. incrementa la probabilidad de establecimiento 
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de un insecto introducido. Las corrientes de aire también pueden dispersar los insectos 

hacia un nuevo hábitat (Vega. 1998). 

Un ejemplo, fue la introducción de la palomilla gitana Lymantria dispar L. a Norte 

América. donde inicialmente una colonia de este insecto fue introducida al estado de 

Massachussets para llevar a cabo experimentos de hibridación con el gusano de seda 

Bómbix mori. sin embargo. accidentalmente unos ejemplares de la palomilla gitana 

escaparon. y al encontrar un hábitat adecuado la colonizaron. Una vez que se estableció el 

insecto. las larvas de la plaga recien emergidas se dispersaron hacia otras localidades al ser 

llevadas por el viento. En forma ocasional las masas de huevecillos depositados en los 

motores de los vehículos sirvieron como medio de dispersión a grandes distancias (Vega. 

1998). 

Las plagas cuarentenarias que se presentan con m&s frecuencia en la Aduana de Carga 

del AICM (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) son Cydia molesta Busk. 

Anarsia lineatella Zeller. Ceratitis capitata wiedemann. trips palmi Karny. Bcmisia 

argcnt~fo/11 Bcllo,,·s. ErM·tma Crysantcmti y Arm1/Jaria tahc.*iccn.\· 

Cuadro l. Principales Plagas Deteca.das en la Aduana de Carga del AICM. 
Plaga C"dio _,,_,, A11,.,.,,¡o C~ copiloto Trlps ,_¡,.,¡ 

cuarentena.ria - Busk. 1;11eo1ello ZeHer Wiedemann Karny 
Insecto 

hospederos membrillo. 
durazno. 

ncciarina v 
ocasionalmcñte 
t.amOíén ataca 
ciruela pasa, 

cereza (figura 2). 
almendra. 

chabacano y con 
menos 

frecuencia a 
manzana. y pera 

durazno. 
ncctanna. 
ciruela. 

chabacano y 
almendra. 

durazno.nectarina. 
chabacano. ciruela. 
cereza., almendra.. 
(pcra).manzana), 

naranja. mandarina.. 
pomelo. lima dulce. 

limón. zapoce. 
chirimoya. guanibana. 

hierba mora. chile. 
papaya.. ca.fe. 
membrillo. 

pcrsimonio. algodó~ 
jitomatc. mamey. 
man .. o. Dlátano. 

Citricos. mango. 
crisanlenlo. 

clavel. ciclamen. 
orquídeas. 

berenjena. chile. 
lechuga.. 

cebolla. camote. 
papa.algodón 

tabaco. ajonjoli, 
cereza.. 
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aguacate.granada. 
guayaba. cacao y uva 

detección son detectados Se hace una Disecar los frutos Buscar trips en 
mediante el uso disección de suaves o dañados para hendiduras ,. 
de trantpas con frutos que buscar las larvas cavidades dCI 

feromona presenten material 
En los frutos indicios de Buscar las marcas de asociado y 

aiacados. la larva pudriciones las ovoposituras. las empaque 
(figura 4) se ocasionadas por cuales se encuentran En las planras 

puede encontrar enfermedades. rodeadas por pc:queftas fucncmentc 
en la panc Se debe revisar elevaciones). infestadas se 

superficial del el material de Los adultos pueden ser caracterizan por 
mismo empaque. como detectados mediante la sus hojas. ~-a que 

son cajas y utilización de trampas presentan una 
canón. ya que con carbonato de apariencia 

las larvas de esta amonio. plateada ó 
especie se bronceada. 
refugian en detienen su 

hendiduras ó crecimiento y las 
fisuras que deforman 

pueda presentar 
este material 

Daños barrena El dai\o 3 los En los frutos que Succiona la 
inmediatamente frutos es muy presenten daños savia de la 
hacia el centro y imponantc. ya planta y además 

se alimenta de que ataca los es capaz de 
alrededor de la que se impedirla 
scmilla(pcpita). encuentran ya polinización. 
Sus hucvecillos maduros reconociéndose 

pueden así como el 
encontrarse en la vector del virus 
superficie de la de la sandia ,.. 
hoja (figura 3 ). del mosaico del 

tomate. 
Plaga ee-tsia Erwi11ia A,.,.,;,¡/ori# hl~s 

cuarentcnaria •rg-tifolii Cl)'SG'lltOlfli 

BeUows 
Hospederos Tabaco. algodón. dalia. maiz. melocotón. gua~-aba. 

tomate~ pimiento tabaco. cítricos, nogal, 
,·erdc. lechuga.. papa(figura 8). almendra chirimoya.. 

berenjena. frijol. clavel. plátano. ciprés, manzana.. 
papaya. tomate. cebolla.. pla.ano.granada. 

amaranto. pimiento verde. cereza negra.. pera.. 
lechuga y el rosa ,.. el girasol 

arroz 
Detección Para la toma de El primer indicio Obsérvese los síntomas 

muestra de esta es la ............ ción en las .................. de olantas 
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Daños 

plaga .. se toma 
una parte de la 

planta hospedera 
(follaje y flores), 

(figura .5) 
sacudiendo esta 
en el interior de 

una bolsa 
transparente 

Buscar larvas de 
color amarillento 
en el envés de la 
hoja. y adulto-:: 

de color 
blanco(figura 7) 

Los daños que 
ocasiona es una 

mancha clorótica 
en la superficie 

de las 
hojas(figura 6). 
hasta acabar en 

un color 
amarillento 

Fuente: Anónimo·. 2001 

de lesiones 
blandas (figura 

9) empieza en la 
base del callo, 

después se 
extiende a travCs 

de los haces 
vasculares y la 

concza se 
vuelve cafC

oscuro pudiendo 
llegar a caerse. 

sin llegara 
mostrar los 
sintomas de 
putrefacción 

Provoca lesiones 
blandas en el 
tejido del bulbo 
(figura) 

afectadas (color 
anormal). en el tronco 

de material de 
p.._iónque 

presente ulceras ó 
n:sina 

cmpcqucñccimicnto en 
las hojas. colores 

anormales 
(amarillamicnto .. café). 
caída de hoja anonnal. 
tallos ulCCr.ldos .. en los 
tallos leñosos gomosis 

ó rcsinosis. necrosis 
roja en las raiccs. la 

pudrición lenta de su 
concza.. crecimiento 

fungoso en la 
sÚpcrficie (figura 1 O). 

y posterionnentc la 
mucnc 
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2.2.2. Cu•renten•s 

Las cuarentenas son un proceso ó un ordenamiento legal que tienen el propósito de 

restringir Ja dispersión ó introducción de insectos de una región infestada a otra que no lo 

esta (Davidson. 1992). 

El término de cuarentena proviene del latín quara111um y significa cuarenta. El control 

legal es un ordenamiento legal que regula. restringe ó prohíbe la movilización y/o 

comercialización de vegetales. sus productos y subproductos con el propósito de prevenir. 

retardar ó limitar la introducción ó dispersión de plagas y/o enfermedades de ár"eas ó países 

afectadas a otr-os en donde no existen (Berg. 1989. ). 

Una cuarentena es el aislamiento de un embarque ó lote de mercancías con el propósito 

de mantenerlos en obsen.·ación .. análisis ó pruebas de diagnostico para determinar ta posible 

presencia de agentes biológicos nocivos para los vegetales (Carrero. 1996). 

Cualquier insecto puede ser transponado intencional ó accidentalmente por efecto de las 

actividades del hombre. a distancia mucho más grandes que si hubiera emigrado 

naturalmente (Berg, 1989). 

Las cuarentenas no pueden prevenir totalmente tal dispersión. pero pueden hacer mucho 

para retardar el establecimiento de una nueva plaga en un territorio no infestado (Apablaza. 

1995). 

La acción perjudicial de plagas y enfermedades vegetales introducidas y desarrolladas 

en Breas libres. ha quedado de manifiesto a través de la historia en muchas panes del 

mundo y en zonas agricolas de nuestro país. ocasionando severos trastornos a la agricultura. 

cuantiosas perdidas económicas. cambios de cultivo y la emigración humana a otros 

lugares. pese a los esfuerzos realizados para evitar su introducción y dispersión en algunos 

casos (Agrios. 1989). 



Como referencia de los principales problemas titosanitarios, que no existen en nuestro 

país gracias a una eficiente labor fitocuarentenaria, que ha evitado su introducción. se 

mencionan las siguientes (Anónimo, J 992): 

El gorgojo lchapra Trogoderma granarium es originario de Pakistán e inf"esta granos. 

harinas, semillas, salvado. malta. cereales, nueces. frutas deshidratadas. follaje fresco. 

bulbos y vegetales. Teniendo preferencia por lo granos quebrados (Anónimo. 1992). 

Dentro de las medidas de control legal establecidas en nuestro país. se tiene prohibida la 

introducción de granos procedentes de Afganistán. Alemania. Argelia. Bangladesh. 

Burquina Faso, Birmania, China (Taiwán), Chipre, Egipto, India, Inglaterra. lran, lrak, 

Israel. Libia, Malí. Mauritania, Manuecos. Níger, Nigeria., Pakistán. Arabia Saudita. 

Senegal, Corea del Sur, Sri Lanka, Sudan, Siria, Túnez, Turquía y Alto Volta, quienes 

reconocen tener esta plaga. sin embargo. que existe también en Australia.., Baluchistan. 

Burma. Dinamarca. Francia. Holanda., Islas filipinas. Japón. Kenia., Madagascar. Malaya. 

Miasalandia, Rusia, Sudan Anglo-Egipcio, Tanganica y Uganda (Anónimo, 1990). 

La mosca oriental de la fruta Ceralilis capitala Wiedemann. es originaria del sudeste 

asiinico y ocasiona infestaciones del SO aJ 80 o/o en alrededor de 150 clases de frutales y 

honalizas. entre ellas pera., chabacano. durazno. higo. mango, cítricos. ciruela, cereza. 

manzana. guayaba., papaya. jitomate. aguacate. café y plátano. Su distribución abarca 

Burma. China. India. Tailandia. Vietnam. Indonesia., Malasia., Pakistán. islas Bonin. Islas 

Filipinas, Islas Pinkiu, Sri Lanka y E. U. (Hawai, Florida y California) (Anónimo, 1990). 

La palomilla de los frutales Cydia pomo11e/la Linnaneus es una plaga de importancia 

cuarentenaria.. registrada principalmente en la región este y escasamente en el oeste de los 

Estados Unidos. Fue detectada en la frontera none. lo que obligó a nuestro país a prohibir 

con fecha de 2 de diciembre de 1991. la imponación de fruta f"resca de ciruela.. chabacano. 

nectarina, pera. durazno. membrillo, y cereza por ser hospederas de esta plaga. en tanto no 

quedara bien determinado un proceso de cenificación de la fitosanidad de estos productos 
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con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Posteriormente en julio de 

1992. Ja Dirección General de Sanidad Vegetal comunicó en forma oficial a las 

dependencias fitocuarentenarias. los requisitos fitosanitarios para la importación de 

duraznos y nectarinas de los Estados Unidos. especificando que estas frutas no deben 

proceder de los condados de Santa Clara ó de los Ángeles del estado de Calif"ornia 

(Anónimo. 1992). 

La broca del café Hypo1het11emus hampeii se repona como presenta desde 1981 en el 

Salvador. Guyana. Honduras. Brasil. Colombia. Perú, Surinam. Jamaica.. Ecuador y 

Guatemala. En este ultimo país fue reportada en el departamento de Suchitepequec en mayo 

de 1972 y no obstante las disposiciones cuarentenarias establecidas para evitar su 

introducción a MCxico. fue comprobada su presencia en el ejido Mixcum del municipio de 

Cacahoatan. Chiapas en 1976. reponai.ndose actualmente en áreas limitadas de los estados 

de Chiapas y Oaxaca. de donde debe evitarse su dispersión a otras áreas productoras de café 

(Anónimo. 1990). 

Desde su introducción a Brasil en 1970. la roya anaranjada del café He,,,i/eia vastatrix 

se ha dispersado a Belice. Costa Rica. Cuba. El Salvador. Guatemala., Honduras. Haití. 

Jamaica. República Dominicana. Puerto Rico. Nicaragua. Argentina. Bolivia. Paraguay. 

Perú. Colombia., Ecuador y Venezuela. En México. la roya del cafeto se detectó el 12 de 

julio de 1981 en la fracción de San Agustín Jitotol. ejido Felipe Carrillo Pueno. Tapachula 

Chiapas de donde se ha diseminado a la mayor pane de la zonas cafetaleras del país. sin 

embargo y para fonuna de nuestra industria cafetaler~ solo esta presente la raza No. 2 de 

34 identificadas en el mundo y cuya introducción a nuestro país debe evitarse (Anónimo. 

1992) 

La roya anaranjada del café Hemileia causa pérdidas hasta de un 9()0/o de la producción. 

en tanto que la broca del grano del café Hypothenemus hampeii Westwood causa pérdidas 

hasta de un 80"/o de la producción. Ahora bien. el café representa el 35 % del total de las 

exponaciones agrícolas y el 2.4 °/o de las exportaciones totales de México. por lo que los 
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principales problemas fitosanitarios en nuestro pais son la roya anaranjada y la broca del 

grano del café (Anónimo, 1992). 

La Sigatoka negra del platano, causada por Mycosphaerellafijie11sis difformis en su fase 

asexual. se encuentra altamente distribuida en las Islas del Pacifico: Fiji. Tonga. Samoa. 

Islas Cook., Niue. Salomón Papua. Nueva Guinea. y Taiwán. Fue reponada en Zambia en 

1973 y en Gabón en 1980 sin que hasta la fecha se reponen nuevos brotes en África. En lo 

que respecta al continente Americano. fue reportada por primera vez en Honduras en 1973. 

en Belice en 1977. en el valle de Montagua en Guatemala a comienzos de 1977; en la zona 

de Santa Clara. en la meseta Central de Costa Rica en 1979~ en Chinandega, Nicaragua en 

1979~ en Colombia.. Panamá y México en 1981 y finalmente en Ecuador en 1987 

(Anónimo. 1992). 

En México se encuentra presente en Chiapas. Tabasco. Oaxaca y Veracruz. afectando 

una superficie de 30.238 has .. que equivalen al 40 o/o del total nacional. lo que representa 

una disminución de la producción de 372.252 toneladas. con una perdida económica anual 

de aproximadamente 3, 150 millones de viejos pesos (Anónimo.1992). 

Ante tantos problemas sanitarios que afectaban la vida humana, comenzaron a 

establecerse disposiciones cuarentenarias para enfermedades y plagas de los vegetales a 

panir de la última mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Las cat&strofes ocunidas en 

Europa a finales del siglo XIX contribuyeron en el establecimiento de esas medidas 

protectoras (Berg, 1989). 

Las cuarentenas se dividen en dos grandes grupos: cuarentenas interiores y cuarentenas 

exteriores (Anónimo' .. 1994 ). 
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2.2.2.1. Cuarentenas Interiores 

Las cuarentenas interiores son las que tienen vigencia en todo el territorio nacional~ su 

objetivo es r-etardar la propagación, controlar ó erradicar a una plaga ó enfermedad 

establecida (Anónimo 1
• 1994). 

2.2.2.2. Cuarentenas Exteriores 

Las cuarentenas exteriores tienen como objetivo, evitar la introducción al país de plagas 

y enfermedades cuarentenarias. las cuales, se aplican en los puenos. aeropuertos y aduanas 

fronterizas en donde hay trafico internacional de productos agrícolas. 

Las cuarentenas exteriores se dividen a su ve~ en absolutas o parciales. Las cuarentenas 

exteriores absolutas son los ordenamientos legales que prohíben la introducción a nuestro 

país de vegetales y sus panes. sus productos y sus subproductos por ser vectores 

potenciales de plagas y enfermedades cuarentenarias (Anónimo 1
• 1994). 

Las cuarentenas exteriores parciales son los ordenamientos legales que restringen ó 

regulan la introducción a nuestro pais de vegetales. sus productos y sus subproductos por 

ser vectores potenciales de plagas ó enfermedades cuarentenarias (Anónimo 1• 1994 ). 

2.2.3. Normas Oficiales Mexicanas 

Una norma oficial mexicana (NOM) es un ordenamiento lesal en material de sanidad 

vegetal. de carácter estrictamente obligatorio. expedido por la SAGARPA en ténninos de 

la LFSV (Ley Federal de Sanidad Vegetal) y confonne al procedimiento previsto por la ley 

federal sobre metrología y normalización. Las NOM son ordenamientos que se van 

ajustando a la din8.mica fitosanitaria de los países que exponan productos a México por lo 

que tienen vigencia normal de 6 meses (Anónimo'. 1994). 
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Las NOM contienen los requisitos mínimos de observancia obligatoria para la 

imponación de vegetales. sus productos y existe una para cada una de las cuarentenas 

exteriores estudiadas (Op. cit). 

Los puntos minimos que contienen una NOM son: su objetivo,. lista de productos 

cuarentenados. lista de plagas y enfermedades objeto de la cuarentena. lista de paises 

afectados que incluyen las plagas y enfermedades exóticas para cada uno de ellos y los 

requisitos fitosanitarios mínimos para la imponación de productos agricolas (Op. cit). 

Los requisitos fitosanitarios se establecen de acuerdo al producto de que trata la NOM y 

puede incluir cultivo in Vitro. cenificación en origen. tratamiento cuarentenario en origen ó 

a su ingreso a México en las aduanas especificas de ingreso. estos requisitos se deben de 

cumplir para que se autorice su importación~ los requisitos especiales se establecerán. de 

acuerdo al país exponador de que se trate. en las autorizaciones fitosanitarias que expidan 

las delegaciones estatales de la SAGARPA ó la DGSV para su imponación (Op. cit). 

Existen NOM que completan a las especificas de cada una de las cuarentenas. como son 

Ja NOM-007-fito-1994 con los requisitos generales que deberán cumplir los vegetales. sus 

productos y subproductos que se pretendan imponar cuando no estén establecidos en una 

norma especifica (Op. cit). 
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2.:2.3.1. NOM-007-FIT0-199!1 

La NOM-007-FIT0-1995. hace referencia a todo material propagativo ya sea acodos. 

bulbos. connos. esquejes. estacas. varetas. estolones. plántulas. rizomas. coronas. 

sarmientos. tubérculos y yemas que entren a México de cualquier país que tenga interés 

para importar dicho material (ver anexo A). 

Esta norma verifica que todos los productos antes seftalados al ingresar a territorio 

mexicano debe de cumplir con las normas establecidas como son: certificado de origen. 

tratamiento del producto en origen. tratamiento en los puntos de ingreso. toma de muestras 

etc. 

El proceso que se lleva a cabo. para la imponación de material propagativo. se observa 

en el Diagrama 1. mismo que es indicado en la NOM-007-1995 .. en el cual. para ingresar a 

nuestro país cualquier producto agropecuario. se debe de cumplir un procedimiento. 

La OISA peneneciente a ta Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF). 

recibe los embarques de material propagativo (esquejes. bulbos, estacas. rizomas). a Jos 

cuales. se les hace una inspección para determinar si está en condiciones de ingresar ó no a 

territorio mexicano. de acuerdo a la regulación vigente. 

Durante esta actividad se revisa el producto al azar. que normalmente llega en cajas de 

canón. se revisa una muestra representativa del 5% del total del embarque. El producto se 

obsen.·a detenidamente. revisando todas las panes de que consta (hojas. tallos, flores. 

raiccs. frutos). buscando daños evidentes de plagas y/o enfermedades. En caso de que se 

detecte una plaga y con base a indicaciones del área normativa (Dirección General de 

Sanidad Vegetal. DGSV) se procederá a tomar una muestra mayor ó revisión en su 

totalidad del embarque. 
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Diagrama 1. Proceso de Importación de Material Propaaativo 
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2.2.4. México y las Or11:anizaclones Fito,..nltarlas a Nivel Internacional 

El siempre creciente intercambio comercial de productos agrícolas a nivel internacional 

e inre..-cominentaJ. lleva consigo un alto riesgo de dispersión de plagas y enfermedades de 

paises. regiones o continentes afectados a otros libres de ellas (Anónimo. 1992). 

Ante la necesidad de evitar esa dispersió"1 pero sobre todo de evitar la introducción a 

países ó regiones de esas plagas y enfermedades. con el fin de homologar las medidas 

tendientes a la protección de las plantas. se han formado organismos internacionales que 

promueven la fitosanidad (Op. cit). 

Los paises panicipantes están de acuerdo con el establecimiento de un servicio mundial 

de información fitosanitaria y en proporcionar datos sobre la existencia.. aparición y 

difusión de plagas y enfermedades de plantas y productos vegetales. que son considerados 

como económicamente importantes y que pueden constituir un peligro inmediato o 

potencial. están de acuerdo en proporcionar datos sobre los medios que se consideran 

eficaces para combatir a las plagas y enf"ermedades de las plantas y de los productos 

vegetales (Op. cit). 

Los paises miembros de estos organismos internacionales participaran, en lo posible. en 

todas las campañas especiales para combatir determinadas plagas destructivas que pueden 

amenazar seriamente los cultivos y exijan medidas internacionales para hacer frente a las 

emergencias (Op. cit). 

De los organismos internacionales que promueven la fitosanidad. la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO) es la de mayor imponancia. 

La FAO auspicio en 1951 la convención internacional de protección fitosanitaria de la que 

nuestro país es miembro fundador. esta convención es la que sienta las bases de la 

protección fitosanitaria a nivel mundial. México ratifica a la FAO su adhesión a la 
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convención internacional de protección fito sanitaria de 195 1. al firmar el texto revisado de 

Ja misma en 1981 (Anónimo2• 1998). 

Nuestro país también penenece a organismos internacionales a nivel regional. Penenece 

a la Organización Noneamericana de Protección Fitosanitari~ NAPPO por sus siglas en 

inglés (Nonh American Plant Protection Organization), con sede en Ottaw~ Ontario. 

CanadB; peneneciente al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

(OIRSA), con sede en Costa Rica; también penenece a la Comisión del Caribe para la 

Protección de las Plantas. CPPC por sus siglas en inglés (Caribbean Plant Protection 

Comisión) (Anónimo. 1994). 

Por su pane el gobierno mexicano esta realizando desde 1979 actividades especiales de 

prevención contra la mosca del mediterr8.neo Ceratitis capitata. para lograr su erradicación 

y mantener una barrera biológica~ estas actividades han dado como resultado el dominio de 

Ja técnica del insecto estéril. que ha de utilizarse junto con otras medidas de control, en la 

Campaña Nacional contra las Moscas de la fruta de imponancia económica. incluyendo 

procedimientos cuarentenarios para evitar la introducción de otras moscas de la fruta no 

existentes en México (Anónimo. 1994). 

Las organizaciones regionales de protección fitosanitaria funcionan como organismos de 

coordinación en las zonas de su jurisdicción. estableciendo nonnas fitosanitarias 

regionales. desarrolladas como recomendaciones para ser instrumentadas por los paises 

miembros a través de procedimientos internos regulatorios y legislativos. Estas Nonnas se 

aplicarán a los principios de cuarentena vegetal. al proceso de análisis de riesgo de plagas. 

medidas fitosanitarias utilizadas en la región y técnicas de inspección y manejo de plagas. 

Asi mismo. buscan desarrollar programas unifonnes de acreditación para todos los paises 

miembros. para asegurar que el funcionamiento de los inspectores que operan en la región 

tenga las mismas bases técnicas (Anónimo. 1993). 
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2.2.S. Campallas y Programas Fitosanitarios 

Con el esquema de Alianza para el Campo .. las campai\as sanitarias. que son el conjunto 

de medidas y acciones emprendidas para prevenir. detectar .. c.ombatir .. controlar y erradicar 

plagas y enfermedades de imponancia cuarentena.ria. han alcanzado mayor impacto al 

potenciar recursos y esfuerzos entre la federación, los gobiernos estatales y las 

organizaciones de Jos productores. De este modo durante 1996 la Comisión Nacional de 

Sanidad Agropecuaria, a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal. aporto un 

presupuesto federal de 4304 millones de pesos y coordino la operación de J 1 campañas 

fitosanitarias (Cuadro). mediante 106 programas de trabajo realizados por los Comités 

estatales de vigilancia sanitaria. Con estos recursos, se han efectuado acciones en cada una 

de las entidades federativas. a través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal. Se ha 

enfocado el combate y control de las plagas y enfermedades que afectan a nuestras 

variedades agricolas. mediante un manejo integral. en el que tiene un papel mas imponante 

la participación de los productores. que se han incor¡x:>rado para Ja detección de las 

prioridades sanitarias. asi como la instrumentación y vigilancia de las acciones 

acordadas.(Anónimo2
• 2002) 

Cuadro 2. Campaftas filosanitarias en contra de plagas y enfermedades 

Campaña 

Contra el virus de 
la triste.za de los 

cítricos 

Agente causal 

virus 

Cultivos 
afectados 

naranja.. toronja, 
lima y 

mandarina. 

ESlados 
controlados 

Baja Califomia.. 
Baja California 
Sur. Campeche. 

Colima. Chiapas. 
Guerrero. 

Hidalgo. Jalisco. 
Michoacan.. 

Morclos. Na"·arit. 
Nuevo LcÓn. 

Oaxaca. Puebla. 
Qucrétaro. 

Quintana Roo. 
San Luis Pocost 
Sinaloa. Sonora. 

Tabasco. 

Acciones de 
manejo 

Monitoreo. 
muestreo,. 

diagnostico Para 
detección de 

plantas cnf"crmas 
y su erradicación 
mediante control 

biológico 
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Contra el 
amarillamicnto 

letal del cocotero 

Contra el carbón 
parcial del trigo 

CONTRA 
LANGOSTA 

Contra plagas del 
algodonero 

Contra la broca 
del caf"é 

Fitoplasma del 
amarillamiento 

letal del cocotero 

Tilletta indica 

Schistocerca 
plce~(rons 

Walkcr 

Picudo del 
algodonero 

(Anthonomus 
grand;.)·) 

Gusano rosado 
(Pec1h1nophora 

gossypiella) 

Broca del cafC 
(Hyporhenemus 

hampei) 

Cocotero y otras 
especies de 
palmáceas 

Trigo y trit.icalc 

Caña de azúcar, 
frijol. maíz. 
henequén y 
pastizales. 

Algodonero 

Cafü 

Tamaulipas, 
Vcracruz,. 
Yucatán 

Colima, Chiapas, 
Guerrero. Jalisco. 

Michoacán. 
Navarit. Oaxaca.. 
Suialoa. Tabasco 

~· Vcracruz 

Baja California 
Sur. Sinaloa y 

Sonora (excepto 
San Luis Río 

Colorado) 
Estados sin 
presencia: 
Coahuila. 

Chihuahua. 
Hidalgo, Puebla. 
Tla.""cala. MCxico 

v Nuevo León. 
Campeche. 
Chiapas. 
Guerrero. 

Michoac:in. 
Na,·arit. Oa.~ca. 
~iniana Roo. 

San Luis Potosi. 
Tabasco. 

Tamauhpas. 
Vcracruz v 
Yucatan: 

Baja California. 
Baja California 
Sur. Coahuila. 

Chihuahua. 
Durangoy 

Sinaloa. Sonora. 
Tarnaulipas y 

Vcracruz 
Chiapas y 
algunos 

municipios de los 
estados de 

Explorac;iOn de 
las zonas 

cocoteras para 
detectar palmas 

con síntomas 
sospechosos. 
mucstrcov 

diagnostico P..ra 
eliminar las 
enf"ennas. 
Mucst.rco" 

diagnóstico Para 
el 

reconocimiento 
de zonas libres. 

l.>clcc;:ción 
oponunadc 

brotes mediante 
exploración y 

muestreo. 
Combate 

opoRWK>dC 
bro<cs 

Monitorco 
mediante trampas 

,. uso de 
f.;romonas 

Muestreo directo 
en campo 

Control 
Biológico 

mediante la 
aolicación de 
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Manejo 
fitosanitario del 

aguacatcro 

Contra mosquita 
blanca 

Barrenadores de 
ramas (Copturus 
aguacatae) 
Barrcnadores del 
hueso: 
(Cono1rach4.-fus 
perseae y C. 
aguacatae) 
Barrenador 
grande del hueso 
(Hei/Jpus louri) 
Palomilla 
barrenad ora 
(Stenoma 
catenlfcr 

Bem1s1a 1abac1. 
Heml."ua 

argen1~ro111. 
Tr1aleurodes 

vap<Jrar1orum. 
Trialeurodes 
abu11/onea. 

Tetraleurodcs 
urson1m,,. 

AleurothriXus 
. flcx:cosus 

Fuente: Anónimo • 2002 

Aguacate 

Honaliz.as. 
cultivos básicos. 

oleaginosas y 
orna.mentales 

Guerrero. 
Hidalgo .. Nayarit. 
Oaxaca. Puebla. 

San Luis Potosi '\' 
Veracruz · 

Los municipios 
de Michoacan: 

Ario de Rosales. 
Acuitzio. Villa 
Madero. Cotija. 

Los Rc,,·cs. 
Tangarnañdapio 

y Ta.retan. El 
estado de Nayarit 

Aguascalicntcs. 
Baja California. 
Baja California 
Sur. Canipcchc. 

Coahuila. 
Colima. Chiapas, 

Chihuahua. 
Distrito F cdcral. 

Durango. 
Guanajuato. 

Hidalgo. Jalisco • 
México. 

Michoacan. 
Morclos. Navarit. 
0axaca. Pu.;bla. 

Qucrélaro. 
Sinaloa.. Sonora ,,. 

Yucatiin. • 

Beauveria 
basslana 

Control cultural. 
asimismo? al café 

producido en 
zonas afectadas 

para su 
movilización 

debe sujct.arsc a 
tratamientos 

cuarcntcnarios. 
control cultural. 

control quimico y 
control legal a 

través de la 
regulación de 

mo,.·iliz.ación de 
frutos de 

aguacate ~- sus 
subproductos 

mediante 
muestreos. 

de 

la 

Muestreo 
poblaciones .. 
mediante 
observación 
directa. asi 
mediante 
utilización 
trampas 
amarillas. 

como 
la 

de 
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111. M•teri•les y Métodos 

3.1. Ubic•ción del Trabajo 

La dependencia donde se realizó el presente trabajo es la Secretaria de Agricultura. 

Ganaderia., DesarroJlo Rural. Pesca y Alimentación (SAGARPA). ubicada en la Aduana de 

Carga del Aeropueno Internacional de la Ciudad de México (AICM) .. Benito Juárez .. en las 

instalaciones de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA). 

3.2. Acti,.·id•des Desarroll•das 

Para realizar este trabajo fue necesario consultar la Ley Federal de Sanidad Vegetal. el 

Reglamento Interior de la SAGARPA., Nonnas Oficiales Mexicanas. Circulares. Oficios. 

entre otro~ relacionados al tema~ para conocer la Normatividad Mexicana Fitosanitaria. en 

la que se sustenta la Sanidad Vegetal. en el rubro de importación y exportación de 

vegetales. productos y subproductos en nuestro país. 

Se revisó y analizó el proceso de inspección fitosanitaria. así como también. en 

coordinación con el personal de la SAGARPA. se realizaron las inspecciones a cada uno de 

los embarques que llegaron de imponación de material propagativo (bulbos. estacas. 

esquejes. varetas. rizomas y yemas) a México. en los diversos almacenes ubicados en la 

Aduana de Carga del Aeropueno, de acuerdo con la NOM-007-FIT0-1995, por la que se 

establecen los requisitos titosanitarios y especificaciones para la importación de material 

vegetal propagativo en el periodo comprendido del mes de noviembre del 2001 al mes de 

mayo del 2002. revisando un total de 150 embarques. los cuales. no presentaran algún 

indicio de plagaS y/o enfennedades cuarentenarias. 
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3.3. M•lerl•les y Métodos en el Proceso de lmporl•clón 

Para dar cumplimiento al proceso de inspección e importación fitosanitaria se utilizó un 

método de muestreo. el cual fue el método de muestreo estratificado. adenuis. se .-evisaron 

diferentes documentos-oficiales. como son: la Nonnatividad Mexicana para la Sanidad 

Vegetal; Ley Federal de Sanidad Vegetal; Norma Oficial Me,.icana NOM. 007 FIT0-1995. 

así como también. una libreta de campo en donde se anotan los siguientes parimetros: 

Fecha 

Numero de embarque 

Tipo de material propagativo 

Pais de Origen 

Tipo de daño ocasionado 

Cu•dro 3. Tipo de M•leri•I Prop•.:•livo Conlempl•do en el Proceso de 

lmport•ción. 

Acodo Vareta 

Bulbo Estolón 

Conno Rizoma 

Esqueje Roseta 

Estaca Sarmiento 
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3.4. Zona de Muestreo e Inspección Ocular de las Importaciones de Material 

Propagativo 

Estas se realizaron en los diferentes almacenes de la Aduana de Carga del AJCM 

dependiendo de la linea aérea. de la cual procedieran los embarques del material 

propagativo (Cuadro 5). La inspección ocular y la toma de muestra se realizan dentro del 

almacén. 

La inspección se realiza con la finalidad de verificar Ja sanidad del material vegetal que 

se pretende imponar. Es decir. se verifica el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de 

manera documental y el buen estado de los productos. revisándolos en forma ocular. fisica 

y posterionnente de ser requerido. la toma de muestra. 

La inspección ocular y fisica tiene como finalidad detectar posibles daftos en el 

producto. causados por plagas y/o enfermedades. por lo cual. es muy imponante la 

experiencia del personal de la inspectoria. ya que son ellos los que actúan como la primera 

barrera de defensa. 

3.5. Método de Muestreo 

Las muestras se colectaron mediante la aplicación de dos tipos de muestreo: el utilizado 

por la SAGARPA que es el método de muestreo al azar y el método que se propone para 

esta investigación. que es el estratificado~ este fue empleado por sus caracteristicas. las 

cuales son según Kish ( J 972): ""se trabaja mediante estratos. pennite derivar estimaciones 

por cada estrato ó nivel permitiendo estudiar cada estrato con mayor precisión y sobre todo 

ayuda en coordinar el trabajo en campo debido a su manejo por estratos ó subgrupos y a la 

naturaleza del material propagativo•·. 

La toma de muestras que se realizó. se hizo de la siguiente manera: 
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-Muestreo de los embarques según Southwood (1966). dividiéndolos en niveles ó 

estratos. tomando las muestras al azar .. la estratificación puede ser horizontal o vertical 

(Figura 1 1 ). 

-Para la mercancía (material propagativo) en cualquier presentación (cajas. cestos. 

arpillas). se procedió en la forma de ••as de oros". según Rabinovich (1978) esta forma 

requiere de tomar las muestras de las dos esquinas de arriba. del centro y parte baja del 

embarque. 

-Una vez hecho esto. se muestreó de acuerdo a la Figura 12. en donde se tomó una 

muestra de la pane de arriba, central y baja. 

* Nivel 1 

* Nivel 3 

TE~·~ ~ON 

FALLA DE ORIGEN 

* 
* Fisura 11. Niwele• ó Estratos en forma de .. as de oros" 
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Posteriormente se tomaron muestras del material representativo. con base a la detección 

de daños que mostraran algün indicio de la presencia de organismos biológicos 

contaminantes: como puede ser heridas~ variación de color del material (color caúé oscuro~ 

negro)~ pudrición~ entre otros. El tamaño de la muestra fue con base a la minima solicitada 

por 1a SAGARPA. para su análisis. como se muestra en el Cuadro 6. 

Nivel.2 

Nivel3 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Figuno 12. Muestreo en Tres Nivele• de la Caja que Contiene Material Propasativo. 

Cuadro ~. Material Requerido por el Laboratorio. 

Material Propagativo Número de piezas 

Bulbos 25 

Esquejes 15 

Estacas. Varetas IS 

Plántulas 17 
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Se verificó que de proceder la imponación, esta se realice de acuerdo a lo sei\alado en la 

NOM-007-1995, la cual requiere: 

a) Cenificado Fitosanitario Internacional emitido por las autoridades de Agricultura 

del país de origen que señale el lugar de embarque y el país de origen. así como Ja 

declaración adicional de que el producto se encuentra libre de plagas cuarentenarias 

indicadas en este ordenamiento~ 

b) Inspección Fitosanitaria en el lugar de ingreso del país: 

c) El material vegetativo debe estar libre de suelo. se podrá establecer una tolerancia 

de suelo para materiales que hayan sido verificados en origen y se constate que el 

suelo fue tratado para combatir plagas. o bien se acepta como sopone de las plantas 

sustrato inerte usado por primera vez y libre de plagas. lo cuaJ debe indicarse en el 

Cenificado Fitosanitario Internacional: 

d) Toma de muestra del material vegetativo Y~ en su caso. del sustrato para la 

verificación fitosanitaria de los productos regulados en esta Nonna~ 

e) Tratamiento Fitosanitario conforme a lo seilalado en el siguiente punto y Cenificado 

de tratamiento 
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3.6. Tratamiento Cuarentenario. 

El tratamiento cuarentenario para material propagativo que pretenda importarse indicado 

en los puntos anteriores puede ser aplicado en el pais de origen del material ó bien en el 

punto de ingreso al país sujetlindose a lo siguiente: 

3. 7. Tratamiento en el Pafs de Origen. 

Debe aplicarse un plaguicida autorizado oficialmente por México en el país de origen. 

como tratamiento preventivo en material propagativo. 

3.8. Tratamiento en los Puntos de Ingreso a México. 

Podré aplicarse un plaguicida con registro vigente de la Comisión lntersecretarial para el 

Control del Proceso y Uso de Plaguicidas. Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 

(CICLOPLAFEST) como tratamiento preventivo en material propagativo. en los cultivos y 

dosis autorizadas. 

3.9. Procesamiento de datos. 

El trabajo de captura. archivo y procesamiento de datos que generaron todos Jos 

embarques durante el periodo que duro la investigació~ se realizaron en las instalaciones 

de la OISA. en el área de informática. 
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IV. RESULTADOS Y ANALISIS 

Las imponaciones realizadas durante el periodo de febrero a mayo del 2001 por la OISA 

se observa en el Cuadro 6. 

Cuadro S. Número de importaciones de material propasativo realizado de febrero • 

m•yo drl 2001, por I• Oficina dr lnsperción de Sanidad A•roperuaria en la Aduan• 

delAICM. 

Material proP&Rativo Esnecie Cantidad País de Procedencia 
Bulbos iris. tu1ipán. 1iatris. 25,950,368 piezas Holanda, Colombia, 

begonia, gladiolas, Israel y Estados 
call~ oxalis y Unidos 

amarilis 
Esquejes Nochebuena., aster. 526,267 piezas Holanda, Colombia 

cordyline, begonia, e Israel 
clavel. gerbera. 

cymbidium. geranio. 
kalanchoe. 

crisantemo v anturio 

Las detecciones de plagas y enfermedades se observa en el Cuadro 7. 

Cuadro 6. Pl8•a• y enfermedades detectadas por la Oficina de lnsperción de Sanidad 

Agroperuaria en la Aduana del AICM y poslerionnrnle analizad•• por el laboratorio. 

Paises Material Propagativo Tipo de plaga y/o 
enfermedad detectado 

Holanda, Estados Unidos Bulbos Nematodos 
Dy1i/e11chus dipsaci 

Dl•ti/e11chus destructor 
Israel. Estados Unidos y Esquejes Bacterias 

Holanda Xan1homo11as axmiopodis 
Xanthumor11DS hor1on1m 

En la Aduana· de Carga del Aeropueno Internacional de la Ciudad de México se 

realizaron importaciones de material propagativo. concretamente de bulbos y esquejes; 

durante el periodo de febrero a mayo del 2002, en donde a los embarques se les hizo las 
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inspecciones correspondientes. Se trabajó conjuntamente con los Oficiales de SAGARPA y 

se procedió de acuerdo con la NOM-007-FIT0-1995~ por la que se establecen los requisitos 

fitosanitarios y especificaciones para la importación de material vegetal propagativo. en el 

rubro de la toma de muestras se verificó y se inspeccionó con los dos métodos de 

muestreo: el estratificado propuesto para esta investigación y el al azar utilizado 

comúnmente por SAGARPA. 

Se tomó la muestra de acuerdo a nuestra metodologia.. se dividió el embarque en 

estratos. en forma de as de oros. posterionnente se tomaron las cajas seleccionadas y en 

cada una de ellas se tomó una muestra en estrato~ es decir. de arriba. centro y de la parte 

baja. Se tomó la muestra del material propagativo. observando detenidamente que no 

tuviera ninguna lesión que indicara la presencia de plagas y/o enfermedades. en el caso de 

los bulbos se puso mayor atención que no presentara lesiones ó anonnalidad en el color. 

presentil.ndose de color café oscuro (Anónimo. 2001 ). 

Por otro lado en el caso de los esquejes. se tuvo mayor atención en las panes que 

presentaran lesiones blandas ó anonnalidad en el color ya que se \r'uelve de color café 

oscuro en la parte terminal del tallo (Anónimo. 2001). cabe mencionar que Erw•itria 

cry ... antemii también puede atacar a diferentes tipos de bulbos y tubérculos. 

El mismo mecanismo se empleo para las estacas de vid. se puso mayor atención en la 

pane tennina1 de tallo en donde se puede presentar el virus Na"pactus xa111hograph11s. 

E1 número de piezas que se tomaron. variaba de acuerdo al tamaño del embarque. por 

ejemplo en el caso de los bulbos tenemos que en un embarque había una cantidad mayor a 

152.000 piez.as. tomándose una muestra de 160 piezas~ en cambio en otro embarque. 

presentaba una cantidad de 3~ 100 piezas. en la que se tomó una muestra de 25 piezas 

respectivamente. Esta diferencia se llevó a cabo porque presentaba una gran diferencia en 

cuanto a cantidad se refiere y por ende al universo a muestrear. 
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Lo mismo ocurrió con embarques de esquejes en donde presentaban embarques de 

49~521 piezas. en donde se tomó una muestra de 160 piezas y en otro embarque que 

presentaba 540 piezas solo se tomó una muestra de 25 piezas. 

El número de imponaciones que se registró. durante el periodo de febrero a mayo del 

2002 se observa en el Cuadro 8. Y el número de detecciones de plagas y enfermedades se 

observa en el Cuadro 9. 

En las imponaciones hechas tanto en el 2001 como en el 2002. hay variación en la 

entrada de material propagativo. ya que. en el año 2002 ingresaron estacas y tubérculos. 

asimismo bulbos y esquejes. Esto es debido. a que estaba restringido el acceso a estacas de 

rosas. provenientes de Francia como también. los tubérculos procedentes de Estados 

Unidos. Esto es por efecto de las disposiciones de la norma. en donde no se contaba con 

una disposición cuarentenaria. que avalara la entrada de estos productos a México. 

Cu•dro 7. Número de import•ciones de m•teri•I prop•g•tivo realizado de rebrero • 

m•yo del 2002 por I• Oficin• de lnspecci6n de S•nid•d Agropecu•ri• en I• Adu•n• 

delAICM. 

Material orooaJlativo Esnecie Cantidad País de Procedencia 
Esquejes geranio. clavel 785.969 piezas Holanda. lsarel y 

dracaena. Estados Unidos 
nochebuena y 

Rerbera 
Bulbos iris. tulipit.n. liatris y l. 067.861 piezas Holanda y Estados 

oxalis Unidos 
Estacas vid. manzano y rosas 3.738 piezas Holanda y Estados 

Unidos 

Con respecto a los métodos de muestreo no hubo una gran diferencia ya que se tomó 

como referencia a JO embarques que fueron muestreados con el método de muestreo al 

azar. estos fueron cotejados con otros 10 embarques que fueron muestreados con el método 

de muestreo estratificado~ en donde los resultados se observan en el Cuadro 9 en el cual. se 

hizo un análisis de medias en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
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X 2 = 3.07926 

Grados de libenad =t t 

Probabilidad de que los valores observados puedan ser diferentes a los valores esperados es 

de un 2°/o. 

La formula empleada fue para X 2 fue I: ~2 

VE 
VO = valores observados 

VE = total del renglón • total de columna/total global 

Grados de libenad = 9 

La tabla de los valores de x~ en el nivel de confianza de O.OSo/o es 16.919 y para 0.01% es 

24.72 (ver anexo B). 

Cuadro a. Comparación de lo• métodos al azar y estratificado 

Método al azar Método ::!:: Valores Valores 
estratificado esperados (azar) esperados 

(estratificado) 
4 8 12 4.3 7.7 
5 7 12 4.3 7.7 
7 9 16 5.8 10.2 
6 8 14 5.0 9.0 
4 8 12 4.3 7.7 
5 9 14 5.0 9.0 
3 9 12 4.3 7.7 
2 8 JO 3.6 6.4 
5 6 11 4.0 7.0 
3 6 9 3.2 5.8 

~=44 ::!::=78 l: =122 

En cuanto a detección de plagas y enfermedades se refiere. en donde no cumple el 

método empleado por la SAGARPA es en sus características~ ya que de acuerdo con las 

literatura citada. Steel (1985) menciona que una población debe tener la misma 

probabilidad de ser escogida. y en este caso no cumple con ese caracteristica. debido a que. 

los embarques llegan en contenedores(donde vienen las cajas con mercancía) a los 
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almacenes en donde se sacan las cajas que contienen la mercancía y se estiban (son cajas 

colocadas unas arriba de otras). lo que no permite tomar una muestra del total del universo 

a muestrear (ya que se necesita que todos los individuos sean contabilizados y no se cuenta 

con espacio para tal fin). por esta misma razón se puede llegar a repetir una unidad 

muestreada; y según Rabinovich (1978) para tomar una muestra al azar. es necesario que se 

tome una muestra sin reemplazo. 

Por otro lado eJ método de muestreo estratificado permite de acuerdo a sus 

características. las cuales son según Kish (1972). el manejo del universo a muestrear debe 

ser por medio de estratos. que pennitan dividir la población. por lo cual. en nuestro caso 

debido a que no se cuenta con un espacio suficiente para emplear el método de muestreo al 

azar por lo antes mencionado. sin embargo. para el método de muestreo estratificado es 

posible usarlo ya que se subdivide el embarque y se selecciona el muestreo de la pane de 

arriba., central y baja del mismo. 

Cabe señalar que el método de muestreo estratificado se le realizó una modificación. que 

consistió en aplicar un combinado~ es decir. aplicarlo con el método de muestreo dirigido: 

Cuando se divide en estratos ó niveles la toma de muestra va a ser dirigida. es decir. se 

tomaran las muestras que serán previamente elegidas y posteriormente se subdividen estas 

y se toman otras previamente seleccionadas .. obteniendo asi .. la muestra representativa de 

nuestro universo elegido. 
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Cuadro 9. Plasas y enfermedades delecladas por la Oficina de ln•pec:ei6n de Sanidad 

A11ropec:uaria en la Aduana del AICM y posleriormealle analizada• por el laboralorio. 

Paises Material propagativo Tipo de plaga y/o 
enfermedad encontrado 

Holanda y Estados Unidos Bulbos Nematodos 
Dytilenchus dipsaci 

.Dytilenchu.J.· de.J.·tructor 
Apelonchoides fragaria 

Bacterias 
.){anthomonas a:cm10,..,.dü; 

Israel. Estados Unidos y Esquejes Bacterias 
Holanda Xanthomo'1a~· ax01ropodis 

...\."anthomonas hortorum 
ErM·il1ia cry.'ial1lemy 

Raistonia so/a11acear11m 
Estados Unidos Tubérculos Virus 

Fin's Y de la nana 

Las plagas referidas en el Cuadro 1 O~ son reconocidas como de imponancia 

cuarentenaria. La aplicación de método de muestreo ... estratificado-modificado'". permitió 

tomar muestras representativas de los embarques. lo que ayudo a la detección de estas 

plagas. 

Se apreció que durante los meses de febrero a mayo. se presentó mayor movimiento en 

cuanto a imponaciones de material propagativo se refiere. Esto es debido a que los 

productores comienzan su labor con estos materiales. por lo que el método estratificado 

permitió sin poner en riesgo el nivel de infección,. realizar mas ágilmente el proceso de 

imponación debido a la naturaleza del mismo y por las características del material 

propagativo 

51 



V CONCLUSIONES 

El método de muestreo estratificado cumple satisfactoriamente con la toma de una 

muestra representativa. 

El método de muestreo al azar es eficiente pero es necesario adecuarlo al lugar en donde 

se lleva a cabo la toma de muestra. 

El método estratificado .. permite tomar una muestra representativa para su diagnostico 

fitosanitario.. favoreciendo la toma de decisión para la importación ó rechazo de una 

mercancía 

El método estratificado cumple con las necesidades de la Aduana de Carga del 

Aeropuerto de la Ciudad de México; sin embargo .. se requiere evaluar este método en cada 

OISA (Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria) .. para determinar su eficiencia .. 

considerando que JXlr cada oficina ingresa diferente material vegetal. 

El uso de un método de muestreo adecuado a las necesidades del sistema cuarentenario 

fitosanitario de México~ pennite disminuir el riesgo de ingreso de plagas que pudieran 

afectar la producción agrícola del país~ al realizar el diagnostico fitosanitario a una muestra 

representativa. 
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VI PROPUESTAS 
Es necesario contar con un laboratorio especializado en donde se pueda dar una 

dictamen confiable en tiempo y f"orma. de las muestras obtenidas en el proceso de 

inspección de Jos embarques de imponación de material propagativo que llegan al 

Aeropueno Internacional de la Ciudad de México. ya que las OISA"s son consideradas 

como la primera barrera de defensa en cuanto a plagas y enfermedades cuarentenarias se 

refiere. 

53 



VII. Biblioarafia 

• Abad, A, L.A. Servin. INTRODUCCIÓN AL MUESTREO. Limusa. Mé><ico. 

1982 

• Agrios, G. 1999. FITOPATOLOGÍA. Noriega México. 838 pp. 

• Aluja. S.M. 1993. MANEJO INTEGRADO DE LA MOSCA DE LA FRUTA. 

Trillas. México. 251pp. 

• Anónimo. 1979. promulgación del texto revisado en la convención intemacional 

de protección fitosanitaria. NAPPO. 

• Anónimo. 1982. Diario Oficial de la Federación. 2 de febrero. 

• Anónimo. 1990. Reglamento de la ley Fitopecuaria de los Estados Unidos 

Mexicanos. SAGAR. 

• Anónimo._ 1992. Manual de requisitos titosanitarios para la importación a 

México de especies vegetales y sus productos. SAGAR. 

• Anónimo. 1993. propósitos. proyectos. metas y políticas. Tríptico NAPPO. 

Ontario Canada. NAPPO. 

• Anónimo'. 1994. Ley Federal de Sanidad Vegetal. Diario Oficial de la 

Federación. 5 de enero de 1994. SAGAR. 

54 



• Anónimo2
• 1994. sobre la toma de muestras para el análisis de laboratorio. 

Circular 166. Ceifipaf. 

• Anónimo. 1997. Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección 

Fitosanitaria.. con base a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

• Anónimo'. 1998. Norma Oficial Mexicana NOM-007-FIT0-1995. por lo que se 

establecen los requisitos titosanitarios y especificaciones para la imponación de 

material vegetal propagativo. 

• Anónimo2
• 1998. Diario Oficial de la Federación. 30 de noviembre de 1998. 

• Anónimo. 1999. Programas de verificación fitosa.nitaria en origen. 

SAGAR/CONASAG/DGSV. 

• Anónimo 1• 2001 . Reglamento Interior de la Secretaria de Agricultura. 

Ganaderia. Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación. SAGARPA. 

• Anónimo2
• 2001. Compendio protección a los cultiVos. Inglaterra 

• Anónimo3 2001. Enciclopedia Encana. Figuras. 

• Anónimo1
• 2002. Manual de procedimientos de inspección fitosanitaria 

internacional. SAGARPA 

• Anónimo2
• 200:? pagina Web Otros vincules 

relacionados 

55 



• Apablaza H. J. 1995. INTRODUCCION A LA ENTOMOLOGIA GENERAL 

Y AGRICOLA. Universidad Católica de Chile, segunda edición. 151 pp. 

• Berg, G. H. 1989. LA CUARENTENA VEGETAL: TEORÍA Y PRÁCTICA. 

• Carrero, J. 1996. LUCHA INTEGRADA CONTRA LAS PLAGAS 

AGRICOLAS Y FORESTALES. Barcelona, España 

• Davidson. 1992. PLAGAS DE INSECTOS AGRÍCOLAS Y DEL JARDÍN. 

Limusa. MCxico. 743 pp. 

• Debach, P. 1988. CONTROL BIOLÓCilCO DE LAS PLAGAS DE INSECTOS 

Y MALAS HIERBAS. Continental, 365 pp. 

• . Dominguez. F. 1998. PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 

CULTIVADAS. Barcelona, España. 

• Escobar. R. 1986. Enciclopedia agricola y conocimientos afines tomo l. 

Chihuahua México, 1259 pp. 

• Kish, L. 1972. 1'.fUESTREO DE ENCUESTAS. Trillas México, 525 pp. 

• Krebs. Charles J. 1985. ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN Y LA 

ABUNDANCIA. Harla, México. 753 pp. 

• Monis, R. F. 1960. SAMPLING INSECT POPULATIONS. Annu. Review. 

Entomology. 5: 243-264 

56 



• Palcer. J. 1982 MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS .Limusa. 

México 412 pp. 

• Rabinovich. J. 1978. ECOLOGÍA DE POBLACIONES ANIMALES. Caracas. 

120pp. 

• Schefler. W. 1981. BIOESTADÍSTICA. Fondo Educativo lnteramericano.268 

pp. 

• Southwood. T.R.E. 1966. ECOLOGICAL METHODS. WITH PARTICULAR 

REFERENCE TO THE STUDY OF INSECT POPULATIONS. Barnes & 

Noble. London. 410 pp. 

• Steel. R. 1985. Bioestadistica principios y procedimientos. Me Graw Hill. 700 

pp. 

• Suickland. A. 1961. SAMPLING CROP PESTS ANO THEIR HOSTS. Anuu. 

Review. Entomology. 6: 243-246. 

• Valencia. l. C. 1999. MANUAL DE MUESTREO DE SUELOS. 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y GUÍA DE CAMPO PARA 

INGENIEROS AGRÍCOLAS. UNAM. pp.62. 

• Vega O. H. 1998. PLAGAS DE IMPORTANCIA CUARENTENARIA 

DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGÍA Y ACARALOGIA. Centro Nacional 

de Ref'erencia de Diagnostico Fitosanitario. 

57 



VIII GLOSARIO 

Acodo: Sitio de una rama., en el cual se induce la emisión de raíces de esta,. la que mas tarde 

se separa como una nueva planta. 

Aniilisis de rinso de plaa:•s: Determinación de plagas de importancia cuarentenaria y la 

magnitud del daño potencial y el tipo de medidas fitosanitarias que deben tomarse para 

disminuir el riesgo. 

Bulbo: Tallo subterráneo cono de una planta producido sobre una placa basal sólida. 

rodeada de escamas foliares carnosas que lo protegen y que almacenan nutrimentos. y al 

exterior con escamas foliares secas como túnicas de protección. 

Es un órgano subterrá.neo especializado consistente en un tallo axial cono. carnoso. 

usualmente vertical (placa basal) que lleva en su ápice un meristemo ó primordio floral 

encerrado por escamas gruesas y carnosas. La mayor parte del bulbo está formado por 

escamas bulbares. las cuales moñológicamente son: las bases continuas y envolventes de 

las hojas. (Escobar. 1986). 

Cormo: Estructura sólida de tallo subterráneo con nudos y entrenudos bien definidos y con 

escamas fbliares que persisten en cada nudo y envuelven al mismo. 

Es la base hinchada de un vástago de tallo. envuelto por hojas secas de aspecto de 

escamas. En contraste con el bulbo que está fonnado primordialmente por escamas foliares 9 

el cormo es una estructura sólida. de tallo. con nudos y entrenudos bien definidos. La 

mayor pane del cormo consiste en tejido de reserva formado por células de parénquima. En 

el cormo maduro. las bases secas de las hojas persisten en cada uno de esos nudos y 

envuelven el conno. Esta cubierta conocida como túnica. lo protege de lesiones y contra la 

pérdida de agua (Escobar. 1986). 
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Empaque o embalaje: Caja. cubiena.. envoltura u otro confinamiento. en el cual los 

aniculos son cubienos. envueltos o contenidos para su movilización. 

Esqueje: Pane de una rama u hoja capaz de originar una nueva planta. 

Estaca o varet•: Porción de tallo (con o sin hojas) o de raíz capaz de originar una nueva 

planta. 

Estolón: Tallo que crece horizontalmente. produciendo raíces adventicias cuando esta en 

contacto con el suelo. 

Gu•rda custodia: Es el resguardo de un lote. embarque o material imponado. que realiza 

su propietario o JX>r1eador. en el Jugar en que él mismo o la Secretaria determinen. 

quedando prohibida su movilización .. uso o comercialización hasta que se compruebe su 

inocuidad fitosanitaria. 

Híbrido: Producto de la cruza de dos individuos de diferente especie. 

Material prop•a•tivo: Planta o parte de una planta que sirve para la reproducción de la 

especie en fonna asexual. 

M•trrial vegetativo in Vitro: Es aquel vegetal que se desarrolla en un medio de cultivo 

nutrimental aniticial bajo condiciones de asepsia. y contenido en un envase (tubos de 

ensaye. matraces. frascos de vidrio. u otros equivalentes). previamente esterilizado. 

Plaga cu•renten•ri•: Plaga de imponancia reconocida o potencial para un país o área en el 

cual no esta presente o esta presente. pero no ampliamente distribuida y que se encuentra 

bajo control oficial. 
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Planta: Organismo de1 reino vegetal autótrofo que consta de raíz., taUo y hojas. inclusive 

plántulas y esquejes enraizados. 

Plántula: Planta joven que proviene de semilla botanica. 

Plántula in Vitro: Material vegetal desarrollado en un medio de cultivo nutrimental. bajo 

condiciones de asepsia. 

Porta injerto: Planta o raíz que recibirá algún tipo de injeno para su desarrollo. 

Rechazo: Acto por el cual la Secretaria no permite el ingreso de un producto vegetal que no 

cumple con las condiciones fitosanitarias establecidas. 

Reexportación: Procedimiento bajo el cual un país expona un cargamento de algún 

producto vegetal que ha sido dividido. almacenado o reempacado en su tenitorio y es 

originario de otro país. 

Requisilo fitosanitario: Condiciones fitosanitarias requeridas para permitir el ingreso y 

movilización de vegetales. productos y subproductos. las cuales fueron determinadas 

mediante análisis de riesgos. 

Rizomas: Un rizoma es una estructura de tallo especializada en la cual el eje principal de la 

planta crece horizontalmente. justo abajo o sobre la superficie del suelo. 

Es una estructura de tallo especializada en la cual el eje principal de la planta crece 

horizontalmente. justo abajo o sobre la superficie del suelo. Varias plantas de imponancia 

económica como el bambú. la cat.a de azúcar. el bananero y muchas gramíneas forrajeras. 

así como diversas ornamentales. como los iris rizomatosos (Escobar. 1986). 

Roseta o corona: Pane apical fbliar que se desarrolla sobre la infrutescencia de las 

bromeliáceas. la cual sirve para propagar la planta. 
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S•rmiento: Estaca de vid sin hojas. 

Suelo: Capa superior de la tierra en la cual crecen y se desarrollan las plantas y demás 

panes vegetales propagativas. en la mayoría de los casos se componen de roca desintegrada 

mezclada con material org8.nico. 

Sustrato inerte: Material de origen orgánico o inorgánico que fue sometido a un 

tratamiento cuarentenario. que sirve como sopone de plántulas y se encuentra libre de 

plagas. ejemplo: vermiculit~ agrolita. peat-moss. tezontle. arena lavada. etc. 

Tubérrulo: Tallo subterráneo modificado que se desarrolla como hinchamiento apical de 

un estolón. 

Verifirari6n en ori1r:en: La que reaJizan la Secretaria o los organismos de certificación o 

unidades de verificación acreditados o reconocidos en términos de la Ley Federal de 

Sanidad. para constatar en el pais de origen. previo a su imponación. el cumplimiento de 

las normas oficiales mexicanas o Ja calidad titosanitaria de los vegetales. productos o 

subproductos. 

Yema: Meristemo primario que se localiza en el ápice de una rama o en las axilas de las 

hojas. 
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Sarmiento: Estaca de vid sin hojas. 

Suelo: Capa superior de la tierra en la cua1 crecen y se desarrollan las plantas y demás 

panes vegetales propagativas. en la mayoría de los casos se componen de roca desintegrada 

mezclada con material orgánico. 

Sustraito inerte: Material de origen orgánico o inorgánico que fue sometido a un 

tratamiento cuarentenario. que sirve como sopone de plántulas y se encuentra libre de 

plagas. ejemplo: vermiculita. agrolita, peat-moss, tezontle. arena lavada. etc. 

Tubérculo: Tallo subterráneo modificado que se desarro11a como hinchamiento apical de 

un estolón. 

Verific•ción en oriR;en: La que realizan la Secretaria o Jos organismos de certificación o 

unidades de verificación acreditados o reconocidos en términos de la Ley Federal de 

Sanidad. para constatar en el país de origen, previo a su imponación, el cumplimiento de 

las normas oficiales mexicanas o la calidad titosanitaria de los vegetales, productos o 

subproductos. 

Yema: Meristemo primario que se localiza en el ápice de una rama o en las axilas de Jas 

hojas. 
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DJAIUO OFICIAL 

SEGUNDA. SECCION ... 
SECRETARiA DE AG~CULTURA, G.-'".ADERIA -. :.''-3 : 

Y DESA.R.l<OLLO RUR~ . . '·:.' )-/~~~~ 
NORMA. oÓci•I Meaic.•n~· NOM-007-FIT~J995 •.. ·p;,; ••. qUC' se establ~D .. -lo~ j:e~uisiroS titoSanitaria•-&~. 

: especlfic.done.s p•r• la hnportaic:i6n dr macerial v~tal propac•tJ-wo. · . ..-,. · ... ·.i-..:-:-;.. _ ! ·J ·, 
• .. _AJ margen un sello con el Escudo Nacional. qlie dice: Estados Unidos Mexic:anos.- Sea-eta!'"ia de Agrieultura. ~ ~ ,_ º'. 
. .-. ~anaderia y DesarToHo Rural. '·· h. :: · · · ~· ·- .: :-.- ,_-. .• 

-:--• .:r.' .. NoRMA· OFICIAL MEx1CANA NoM-o07-Frro-º1995. · ~i? LA -oÚE se: ESTABLECEN LOS ReauisIT~s 
. ffioSAMTAR10S Y ESPECIFICACIONES PARA LA IMPORl-ACION DE MATERIAL VEGETAL PROPAGATIVO. .,. ·, 

.·•. .JORGE. MÓRENO CoLt.A.00. Oirec:aor Gene~ :i¿,rid1co de ¡~· Secre~a de Agri6u1tu1"!, Gan"aii~na ~· 
•. :-.,oesarroDo Rural, con fundamento en lo!. articules 1o:, 2o., 3o., So, 7o. frac;:dones XUI, XVIII. 19 trac:oones 1 

• ·• inciso e) y N, 24, 25. 30. 51. 52. 54. 55. 57. 58 y sci de la Ley Federar de ?anidad V1:.ge1a1; 3S fíacci6n 11, 40, 
· 41 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización; 35 fracción IV óe la Ley" Orytonica' de . 
la Administración Püblica Federal; 12 fracci.:'n~s ~IX y XXX del Reglame':'to lntenor ~e. ecta Oepen1iencia. y 

.-. • · CONSIDERANDO . •· ... 

Oue ~ ~ón de la SeCTetaria de AgnCuliura. Ga~aderia- ~Desarrollo Rural proteger la· s~md~d -~~~i;;ola 
del pals .media~ el establecimiento de. medidas de prevención y combate de plagas de importancia 
econ6nVca y cuarentenaria. • ,, ·•; · -

Que ~ producción y propagación de plantas por medios vegetativos, son actividades qu~ eS: nec•i;,:;.r•c' 
Preservar y fomentar, ya que son importantes generadores de empleos duran1e su cultrvo, co!.echa; selec~t.in 
y empaque; ademas de la captacion de drv1sas en la operación de exportación de ést~s y sus Clemrado~. 

Oue los materiales v·egetales propagauvos procedentes de otros Paises. pueClen ser portaoor~s ~·1'1'"a~~is 
cua:-entenanas tales como Mosqutta Blanca (Bemisia argentitolil), Trips Orientai ·o Am::-ril~c (Thrips'palr.n). 
Roya Blanca def Crisantemo (Puccmia horiana), Nematodo Foliar del Cnsantemo f.e.:;,.'7e1eñchoidE::; 
ntzema-bos1) y Virus Viruela del Ciruelo o Sharka (Plum Pox Potyvirus), entre otras, que tic existen en 
"!~~s-tro pais o se encuentran en áreas resL.,n91das bajo regulación oficial. Esto hace n~·cesar.-=i estable;er 
medidas fdosanitanas que coadyuven a prevenir la introduce.ion Cle plagas al pais. 

C!ue la mayOria de los problemas fitosanitarios son dificiles de detectar er. los maferiale~ vege:ates de 
propagaoón provenientes de.I extran1ero durante las inspecciones en lo~ Pu:-'ltos ce lns;:te:cion 
F11ozoosamtana Internacional · 

Oue es necesario establecer reczuisitos. fitosanitarios que regulen la imoor:.ac16n oe material vege:.al 
p:-opagatrvo para prevenir la 1ntroducc16n. d1sem1naci6n y establecimiento de plagas exolic.as y oe 1moona!"1:1a 
cuarentenaria que l:::s afectan. Que pudieran poner en riesgo Ja agricultura naoo:ial. • 

Oue para alcanzar los objetivos seflalados. en los párrafos antenores. con fecha 11 de agns:o de 1995, !oc 
publico en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Ofic.ial Mexrt;:.ana NOM-0:.7-F'fT0-19Pf .. 
denominada. •por la que se establece:'l los requisitos frtosanitano.~ y espeCficaciones para l.:; 1:-:i;:tona::ion ele 

-t"l"laterial vegetal propagativo·. 1n.c1anoo con ello el tramite a que se refieren los an1culos. 45 . .;e y .:.7 de la Ley 
Feaeral sobre Metrologia y Ncrma11.:a::1on; razon por Ja que con fecha i.:. Cle agosto de 1935 se ::u~hcaror. la~ 
respuestas a los comeritarios r&c1bidcs <"n relación a dicho proyecto. 

Oue en vinud del resulta a o del proced1m1en10 legal anees indicado, se modificaron los drvcrsc~ punto!. c;ue 
resultaron procedentes y. por lo cual. se expide la presente r.,¡or...,a Oficial Mexicanü. nar:=. ~ued.a: como 
NOM-007-FIT0-~995. Por la que se es1ab;ecen los requ1s11os fllosanrtanos y espeC:f1co.tc-..1-:::"ICS parr. le:t 
Unponac1ón de material vegc::tal propagatr-..·o · • 

INDICE. 

3. Def1mcione!. 

1. ObjetivO y camp:> de aplicación • _ "' • 

2. Referencias /'. : (~'¿ '1, 
Anexo.A 4. 5.specificaciones 

5. Ollscrvancia de Ja ncr~1;;. 
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15. Sat>CiOneS 

2 (Squ.nd.!: S=ción) cilAJÜo OFICIAL L~cs JO d<.;Ú~·;~ t 
_...;:.;:=- .:i=::::-:=:-

;§~~:..-- ' . . . ,; ...... ;f:~§~~ 
Esta Nmfnll Ofieal Mexic:anm tien9: Par objeU> establecer los niquisttos fttoaanimrtos parmi le knpor'lmc: 

material "9¡Jetal pn:jpafii•ttvo (axc::epto semila bot.61\ic;:a y especies ttwastale9)"!" :• ·..,. CS. P9W! 
-introducc:iOn. di$eminac::j0n y e:sla~ dll pag•• mc:óCic:aa o de irnportanc::ia ~--.., 
nacional . .=·· .. ·:· - ·. ,: •.. · . -:r·;.. ~ -.--:..<:.:..:.'.~•· .... 

. 2. Re .... ~ - -,-:_,0,:.- .C• 

Para ta correcta aplicación de esta Nonna es necesario consultllr la sJguieme Ncwrn. Ofid.1 MIU:ic:an• 

• . NomMI ofic:¡a, ~ ~ Frro.1."96. ~ ._·-~--~ ~~~--~-mir 
aplic::;¡lbles • sl:luaeiones g.,,.,.... ~ue debenln cumplir los" vegetailes, sus productO& Y aubprod 
que se pretendan imponai cuando éstos no estMl ... ~Sta~ecidos en una norma oflciaf espec:ffica. 

Publtcada en el Diario Oficial de .. Fedér.c:tóft e:,·26 de f~brero de 1996." ·. • ~ .. . . - :-· ·. . . . ... 
:J, Defink:JOne9 

Para_ los efectos de esta Norma ae entiende por. 

3.1 Acodo: Sitio de una rama·, 9n el cual se-induce la··_;,,;isión -de ralees de ésta, la ~ue"rn.á:. tare 
separa como una nueva planta. ·: · · · • · 

. 3.2 ~Hala de r>esgO de plag;·.: Deteñninaci6n de ~l~ga¿ de importancia cuaretii~~ ~ la mag. 
_del dal\o polenc:ial y el tipo de-medidas fitos.ani'taria~ que deben tomarse para disminuir el riesgi: 

·3.3 • Bulbo: Tallo subterT"ánec c:Ono de una planta prod~d~ ~b~ una placa básaf ~lidi., rodead.e 
escarnas.folia.""es camosas que 6o protegen y que alma~nan nutnmentos, y al exterior .con esca 
foliares secas come túnicas de protección. · -

3.4 Conno: Estru::ura sólida de taUo sublel"Táneo con nudos·)' e"ntrenudos bien definidos.y~ ese.a 
. foliares que ~isten en cada nudo y envuelven·aJ mismo .. ,. . . . r. 

3.5 ==-rt~~~ e~=~~!a~e~~~~~j=bi;.:·s=~~:a~oºn~O confinamie.nto. en el .cuar.1~~ a~!.e.Jlo} 
• ~ 1 

3.6 Esqueje: Par:~ de una ra:;i.a _u t:-oia c:apa.Z de onginar_una nueva planta , /' 

3.7 Estaca o va~:..: Porción de talk3 (con os.in hojas). o de ralz capaz de originar una nueva plan1f ~ 

.3.S Estolón: Talle :;ue aece- nonzonLalmenle. prt>duoendo raiees edv~ntJc:aas cuando esta en co'\: 
con el suelo. .. . "": "· . ' 

3.9 Guarda custo:!ia: Es ~ resguardo de un lote, embarque o m.ate~al imporiadi;:>.' ~Ue ·.re.a.1~ 
propietano o p:-•eador. er. el lugar que e¡ mismo o Ja Sec:retana determinen. Quedando prohlbtc:tt, 
movilización. L:s.:i o comer:::allzaci6n hasta que :s.e compruebe su inocu~d fitosan_~_ria. . . 1 

3.10 Hlbrido: Prn~:..o=o de la c:-.:::a de dos ind1V1duos de drferenle especie. • J . .. . . .., 
3.11 Material propagativo: Pla:1ta o p.ar1e de una planta que sirve para la repr0duco6n de la espeoc/ 

fo~ a_se.x~I . . • ·. -· . J 
3.12 Material vegeta:ivo In v/fr"tl: Es aquel vegetal que se desarro:Ja en un ml!'dio de.cultivo nutnn11er, 

artiticial bajo c:o:iodiciones de asep"'...ia. y contenido en un envase (tubos de ensaye, ~~s. frase\ 
de vidrio u otros. equivalentes), previamente estenhzado. . ._- ... · . . . ·:·.~··."'·:'.--.·· ;. ·• { 

3.13. Plaga cua~ntenaria: Plaga de imJ:!Ortanoa eoonOm1ca potencial para un pals o Brea, Ja OJ~I : 
esta presente. e :ue estan::olo. no se enOJentra ampl1amen1e d1sl1lbuida y esta bajo contr°' oficial 

3 •14 Planta' O•gams"'O d~I Remo Vegetal aut61'ofo Que-~nsta d~ ralz. tallo y hojas. ,,;cl~siv~ pl¡,,tulas · J. 
3-•• ::::~~::;.~::~ne4& Á botan•= . . . TESIS CON-~lfí 

· FALLA DE ORIGEN , 
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3.16 PUintut. In "1'f:llo'c: Material vegetal de·~ en un medi.o de Q.Jrtivo nutrimentat bajo cOndic:iorles de-. . ···-·· 
3.17 PDl"'lalnjerlo: Planlao ralz que ~a1güntipode injerto para su desalnono. . • ~-·:.·.:·'!:' •. r::-. 

·3.18-Rec.haz:o: A.do por el cual la Secretvia nó. penn;te el ingreso d.e un produc::IO veg~~I q~·,.;o cumple 
con las condiciones tilosanit:arias establecidas.. ·: ; .. 

3.19 R-JEPO"'lad6n: Prcced"imienlo b.;o el cual "'~ls exporta w.. ca~~ de algún producto 
vegelal ~ U sido mv-Khdo. almaicenitdo º.~cado en su lenttono y es ong1nario de ~ P91S. 

3.20 R9e1ulafto tttoaanttario: Condiciones frt~ Mqueridas para pennHir el ing~ y ~ 
de ~. piuduaos y subproductos, loS QaleS fueron detecTl"linedOS a trav6s de ~ . 
t6c:nicas o anMsis de riesgo de plagas. · · -

3.21 Rlzoina: ~ de tallo es~a[¡zado ~ la aal el eje principal de La planta crece jusio ~ O 

~bre la~~ suelo_..· . '. ~ .•• _ . . . . ~.. . _ _ , ., ..... ~·· 
3.2.2 R~ o .cotvn.ll! Pa:te apicaJ loliar que se desan"olla sobnt la intrutescenc::ia de las btoi1MSUtr=•1. 

ta cual ~para propagar a Ja planta. • · . · • ~ · · : ·. 

3..23 s!i~~~ ~de vid sin ht'.'ja;_ 
3.2• Su.lo: C.- sÜperfic:;ial de la tierra en 1a c::ual c::ntc::eñ y se desarrollan las ptantBs y demas partes 

vitgetates pop.gativas. en la mayorta de lo$ casos se compone de roca desintegrada mezdada con 
· material or;anico. · · · 

3.2!5 Suatrato inerta: Matenal de Origen orgánico ~ inorgánico. que fue sometido a un t:Tatamiento 
cuarenten.rio, que sirve como sopone para piantulas, y se encuentra libre de plagas, ejemplo: 
vemUc::ulit:a. agrolita, peat-moss. tezontle. arena eav.da, etc. · 

3.26 Tubérculo: Tallo subterraneo modific:a_do que se desarrolla como hincnami~nto apical de un estolón. 

3.27 Verificación en origen: La que realiz.an la Secretaria o los organismos de certificación o unidades 
de verificaeón acredita::Os o reconoodos en termmos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para 
constatar e-: el pais de ongen, preVlO a su importacón. el c::umplim1ento de las nC'lrrnas oficiales 
mexicanas e la cahdad f::os.anitaria de k1s vegetales. sus prOduc:tos o subproductos. 

3.28 Yema: Mer:.S:emo pnn'\a"IO oue se local¡za en e:i ápice de una rama o en tas axilas d_e la~ hojas. 

4. Especificaciones 

4.1 De los produ~s regulao:--;; 

Quedan sujetos G tas dispos1=ion!!'s de esta Norma el matenal ·propagativo como: los arboles. arbustoo;., 
plántulas. bulbos. c::-""<nOs. raices. n:zomas. ta:los. t\JberasJos. esque1es. estacas o varetas. sar.-n1enlos. 
yemas. plantas para t-1ertat, min:-:;.ibérculos o pa:>a prenudear para siembra. in1ertos. acodos. cultlvo in V1trD Y 
demás material vege:atrvo empleado para la pro:>agao6n: asl corno sus embala1es o empaques. 

4.2 Puntos de lns:~6n Frtcs.anr'.aria lnter.-..acional 

Para asegurar· u-2. inspeco:m efioente e-n ta 1rnportaci6n de matenal propagatrvos los puntos de 
• i~specciOn fitosanita:-.~ 1ntemacc .... a1 oe entrada aU1on=ados son tos s1gu1entes. 

Frontera Norte: 

Aeropuertos: 

Mexica .. Teca te y Tijuana. Baj.a Califomia 

Nogales y San Luis Rio Colorado. Sonora 

Crudac Acufla y Pied:as Negras. 
0

Coahuila 

Ciudac Jua.e=. Chihuahua 

Colom:::a. Nuevo Leo:i. y 

Mata~os. Ciudad Reynosa y Nuevo Laredo. Tarnauhpas. 

Aeropuerto intemaoonal de Ía C1u~ de México. Oistnto Federal 

Aeropue""to mtemacror.al ~ Guadalajara. Jali~ 
Ae:-rpue-10 1n1emaoonar de Toluc::a. "estado de Mérioo 

Aeropu~no rr.temaoonal de l.~t_ry. Nuevo León. y 

Ae'º~D"eX&e~u<;;>.'~<:>· . 
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·frorltera .s·Ur. 
Puertos: • 

Ciudad Hidalgo; Chiapas. 

ManzanDk>. Colima · 

Tampico y Allamira, Tamaulipas. _ .. :._. .. · ... 
Ven.cruz.~~~ 
Mazall*n. ~loa: 

Salina Cruz. Oaxaca, y 

l.áz:aro Cárdenas. Miehoai:án. 

4.3 Requlsitos fitosanitarios para la importación de material propagativo 

4.3.1 _ R~~i~itos gene~I~ ' . · 

Para irigresar el producto al pals el i"mportador debe cumplir con los siguientes requisiios.: 

·. •) · ~rtificado Fitosanitario lntemacional emitido por ~ autori~ de Agricultura del pals de 
origen que seflate el lugar de embarque y el pais de origen, asl como la declaración adicional 

. de que el producto se encuentra libre de las plagas euarentenarias indicadas este 
ordenalTUento; 

b). Inspección fitosanitaria en el lugar de ingreso al"pais; 

e) El material végetaüvo debe estar libre de suelo, se podrá establecer una tolerancia dé guelo 
para materiales vegetales que hayan sido verificados en origen y se constate que el suelo fue 
tratado para combatir plagas. o bien se acepta ecwno soporte de las plantas sustrato inerte 
usado por primera vez y libre de plagas. lo cual debe 1nd1car.>e en el Certificado Fttosanitario 
lntemacional; 

d) Toma de rriu~stra del material vegetativo y, en su caso, del sustrato para la verificación 
f"rtosanrtaria de los productos regulados en esta Norma; · 

e) Tratamie~lo fitosanitatio conforme a lo seflalado en el punto 4.4, y 

f) Certificado de tra:amiento. 

4.3.2 Reqwsitos especificos. 

a) Material v'esetatrvo ;n vttro Este tipo de matenal puede importarse de cualquier i:;:ar1e del 
mundo, md1st1ntamente de Ja especie que se trate, entregando el Cert1í1caao Fitosanitario 
Jntemacional, acompañado con copia de la documentacion expedida por un organismo oficial 
del pais e_xponador. que ce~ifique que el material imoortado fue producido por cultivo de 
~s u otras partes de la planta y que se encuentre libre de plagas; 

b) Para Ja imponaci6n del ma1enal vegetal ;;r~pagaüvo incluso hibndo. •en el Certificado 
• Frtosanitano Internacional se debe indicar que se encuentra ~tas placas sefl.aladas a 

contrnuaC1ón por producto y _país de ongen. asi corno el tratamiento requendo. en caso de 
haber1o reah.::aoo en el pais de onoen. · · 

~~:;;;;:;...~~,s~e~o~n~g"°"'~.""".~.-----------'--------------~ 
. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA --------

No. 

~quisu~· 

ALEOOOt 

Producto 

~gulado 

ESCUEJES SIN RAtz DE 
AGERATUM 

Aperatum COnlr.toicte.s 

OR1'AME:NTALES• 

"-qursttos fi1os.an1t.;1nos 

Llb~s de las 9'guientes plagas · 
cuaren&enoÍrias • 

Medida 
fitos..an~tarl<il 

•dlclonal 

TRATAMIENTO 
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•.4 Tratamiento cuarentena.ria .. 
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TRATAMIENTO 

[l,j 
¡: 1 . 

EJ tf'i!:lamienlo para material propagativo que pretenda importar&e indicado en los reqUisitos adicionalet 

p:ü9c:te ser apllcado en el pais de orig9n del ma1.;rial O bien en el pun10 de ingreso al pafs, sujetándose a k 

siguiente; ~' ¡': .. 
;... !; . · TratarnNtnto en el pala de origen. t . ¡¡ ~ . 'Debe aplieal'MI un plaguicida eUloriZado ofidalmente-én el pals d_e origen como tralam•ento p...,ventivo 
~~ ¡¡' . ª!.' malerial propagativo, ano\.ncto ~- el Certifi~do Fitos.anitario Internacional dicho tratamiento y Jas dosis 

Íllh,!. · . :: eplicad~s. 

91!'1 . 7~tamlento en 109 puntos d9 Jng,_0 • M-6Jdco. 

~,~: /,1,·.· ~:_: . Podrá -~plicarse un· plag1:.1icida eon registre vigente de la Comisión lnlersecretanal para el Control del 

- pfoc::eso y Ueo !de' Plaguicidas: Fertikulntes y Sustancias TólC'icas (CICOPL.AFESD como tratamiento 

~ 
1
;) • ... P~_;,~o en ~;':'-_l·piO~ga&ivo: en los cultivos y dosis autorizadas . 

. . 1 ¡ j : ... · •. s· oe ••. vertficadOn y certificaéion. 

: Ji: . . '. (a' ~~:·¡,na'.,, .ª-.,,.,.·,·. -~ aJ punto 
· L: · medidas: 
~ ~il 

de inspección fitosanilaria intema::::.onal tomará las si9uienles 

i:r 

! • 

·'· 1 

:1 
:¡ 

•) VCrificant que los ~uaos que prwtendan ingre~r el tenilorio nacional, cumplan con lo aeflalado 

~ eJ punto•:·~·;··· · .... ·- ~- ::· ... . :,_ ·.: ::' ::·: . • • . . . ':... . : -~~r:~~ ·. ·. ~ . 
. b) Para el caso de Jos tratamientos M •P'icar8 k> establecido en el punto 4.4 y debeni conai.tar el 

:z2~l~;~=~y~;~:~~1!1Z4J~~~2·i~~r~~1I&~ · 
Los gastos que se- gene~n serán c:ubierios Por eJ impon.dQr en t6rmlnoe d• Jo p,...;tato por;. 

la.Ley F~'ei:-'1 ~bre_Me~~~':ª :y N~~:::·::~~:/~·:~:3_::.:::~:[.::~:'.~~~~~J!;~~~ 
d) Los embarques en _los que 8"8 ~ ~ga~ ~e int•!"• ~~"'º··~ ~~·· • 

nacional, ac:::uanclo de aCuércio ~r ~·º¡..~-~ '9!.~~~-~~".'--~~·-~mJ~n!O-, En el~~-~,·:~~~·-
presencia ~ plagas cuarentenarias en el mllleMI propagativo de fmpolUl~n. el embltrq~ M 

.guarda . custodia hasta" obtener.~ •. diag~ ·ftt¡;~ntuinó: sr ., . CuéUi,rrien del &li~to~· .~· 

·aa~:::::-:::a=;·:,::dn~~t?::L:ó~::~::::~~inpl;~·.i.;.2 ~ii~,;~: t-
incisos anterio~s. 

~.6 Disposiciones gene~le.s. . -, '• · ::-:.;: •• · 

J ~~ ·~o se_ aceptan importao?nes tna~ula_das_ 5. Ala. ~r~os· *ciones de~en ser d1r':ctas. del 

f ;, . J"lls de ongen a M~>nco ~--..,..la 
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La imp(,rtación ·11 México de mateñal propagaUvo de l•S especies y/u origenes no previstos en 

esta No0na. debe sujetarse al procedimiento establecido en la Nonna Oficial Mexicana NOM-OOS.FITD-1~. 
Por i. que se establecen los r.equisitos minimos aplicables a situaciones generales que deberén c:Umplir 

· '°s ".'.~tales. sus productos y subproductos que se pietendan imponar cuando éstos no estén establecidos 

e~ ~norma oficial ~pecifica. 

Se prOhibe a toda persona fisica o moral. introducir al pals Cualquier cantidad de material propagativo 

que no cumpla con las disposiciones frtosanrtarias establecidas en este ordenamiento. 

El matenal vegetal propagativo que requiere verffic:a~ en origen se establ~ en e~ lexto de este 

orc:lenamien10 por producto y pals de ongen. 

Cuando esta Nonna. lo especifique o Cuando· el interesado requiera la verificación en origen para la 

importación de matenal vegetal propagativo regulado en esta Norma _Oficial Mexicana, el interesado debe 

solicitar por escrito a la ·Secretarla, información sbbre kts programas de verificación en ongen existentes o la 

instrumentación de un nuevo programa en caso de ser necesario. con base al articulo 25 de la Ley Federal 

de. Sal"!idad Vegetal. 

En el caso d~ los programa's' de venficaci6n en origen ya existentes. la Secretaria notificara por escrito al 

i"!teresado si es factible realizar la 1mponaci6n del· producto correspondiente. Adicionalmente. la Secretaria 

comunicará a los puntos de inspecc1on fi1osaniti.ria internacional de entrada, ta fecha del lénn1no del 

programa de verificao6n. con Jo cual la 1mponaci.6n del producto respectivo queda suspendida hasta el in100 

de un nuevo programa dt: \<leriftcación en ongen. 

Los gastos que se generen por la reallzao6n de la verificación en origen en los productos que 1equ1eran, 

serán sufragados por el interesado. sin embargo esta no asegur.i el ingreso del producto al pais. ya que 

estará sujeto a inspección y loma de muestra en el punto de ingreso. 

Cuando se compruebe que los productos enunciados regulados en esta Norma ·no cumplen con 

las drsposiciones fitosan1tanas respectivas se procederá corno se indica en el articulo 30 de la Ley Federal 

de Sanidad Vegetal. 

Como lo establece el articulo 55 de la Ley Federal de Sanidad Vegelal. la Secretaria aleatonamente, 

podrá venficar o inspecoonar vegetales. sus productos o subproductos. vehiculos de transpon'e. em~ala1es. 
~aquinana. equipos e insumos filosanrtanos de 1mportaci6n. con el objeto de comprobar el cumphm1ento de 

esta Norrna Oficial. estando facultada para suspender o revocar en cualQuier tiempo Y lugar y sin 

responsabihdad alguna, los cert1í1cados fltosan1tanos que se hayan expedido y p~ra 'apl;car las medida~ 
füosanrtanas necesanas. cuando se detecte la existencia de algún riesgo fitosan1tano superveniente 

5. Observancia de la nonna 

La Secretaria. por conducto del personal oficial encargado de la inspección fitosamtana en puenos. 

aeropuertos y fronteras; v1g1lara que se cumpla con lo eslabiecido en este ordenamiento. 

6. Sanciones 

El incumplimiento a las d1spos1ciones estableadas en la presente Nonna. debe ser sancionado conforme 

a lo estableado en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en la Ley Federal sobre Melrologla Y Nonnahzaci6n 

7. Blbllografia 

S.A.R.H.·0.G.S.V. México. 

productos agricolas. 
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TABLA 5 

i/~r i Valores crlticos de las distribuciones )(2 .. 
• ,.,,,! \;alor.rineo 

t V:1lores de u 

!!1 0.995 0.99 0.975 0.95 0.90 O.JO 1).0~ 0.025 0.01 o.nos 

• 0.000 0.000 0.001 0.004 0.016 2.706 ~ 841 5.0:?4 6.635 7.N79 
0.010 0.020 U.OSI 0.103 0.:?11 4.005 ~ •J91 7.37H 9.210 10597 

' 
3 0.072 0.115 0.216 0.352 CJ.584 6.:?:-;1 7.815 9.348 11.345 12.X38 
4 0.207 0.297 0.484 0.711 1.064 7.779 !:1.488 1 J.143 l'!t.277 14.~60 

~ 5 0.412 O.SS4 0.1131 1.145 1.610 9.:?~fl 11.070 12.H~:? 15.086 16.750 . 6 0.676 0.872 1.237 1.635 :?.20-a JO.~S I~ 59:? 14 . .i.49 ltJ.812 18548 

1 7 0.989 1.239 1.690 2.167 2.833 12.017 ~~.(161 16.01~ 18.475 20.:?78 
6 J.344 1.646 2.180 2.733 '!t...190 13.3h:? l~ 507 17.535 :?0.090 21.955 

• \1 1.735 2.088 2.700 3.325 4.168 J4.6N4 lb.9)9 19.023 21.666 23.589 
10 :?.156 2.558 3.247 3.940 4.M6' 15.987 IR ~07 20.483 23.209 25.188 

11 2.603 3.053 3.Sl6 4.575 ~.:1i78 17.275 l9.ti7S 21.920 24.725 26.157 
12 ~.074 3.571 4.404 S.226 t-.304 18.549 :?:1.026 :?3.337 2h.217 28.300 
13 ~.565 4.107 S.009 S.892 7.042 19.81:? :?2.362 :?4.736 27.688 29.~19 

14 4.075 4.660 5.629 6.571 7.790 21.(16.1 :?3.685 26.119 29.141 31.319 
IS 4.601 S.229 6.262 7.261 8.547 22.307 24.996 27.488 30.578 32.MOI :e:; 
16 5.142 S.812 6.908 7.962 9.~12 23 . .S42 2t'J.:?96 28.845 32.000 34.:?67 i::z:I 
17 5.697 6.408 7.564 M.672 10.085 24.769 27587 30.191 33.409 35.718 =52 18 6.265 7.015 H.231 9.390 J0.~65 25.9R'J 2K.K69 31.526 J.1.1105 37.156 

8~ 19 6.844 7.633 R.907 I0.117 11.651 27.204 :W.144 32.852 36.191 38.582 
20 7.434 8.260 9.591 I0.851 12.443 28.412 3J.410 34.170 37.566 39.997 

~ l&'.I 
21 8.0~4 8.897 10.283 11.591 13 • .:?i:IO 29.615 3:?.f170 JS.479 3H.93::? 41.401 el':> Cl 
22 8.643 9.542 10.982 12.338 1..a.042 30.813 33.924 36.781 40.289 -'2.7'J6 

~ -=e: 
23 9.260 10.196 J 1.688 13.090 14.848 32.007 3!".172 38.076 41.6'\M 44.hll . .. i 

'"' 9.i&ó 10.8Só J.l.40J 1.;.848 JS.b5~ :.1:i.IY6 :4b.415 39.364 42.980 45.558 . .J 
25 10.520 11.524 13.120 14.611 16.473 34.38:? 37.652 40.646 44.314 46.928 ~ 
26 11.160 12.198 J3.844 IS.379 17.292 3.5.563 38.11115 41.923 45.642 48.290 
27 11.808 12.879 14.573 16.1.51 JH.114 36.741 40.113 43.194 46.963 49.6"'5 
28 12.461 13.565 15.308 16.928 IM.939 37.916 41.337 44,461 4K.278 50.IJ93 
29 13.121 14.256 16.047 17.708 19.768 39.088 42.557 45.772 49.588 52.336 
30 J3.7K7 14.9S4 16.791 18.493 20.599 «).256 43.773 46.979 !Wl.K92 53.612 

31 14 458 15.655 17.539 19.281 21.434 41.422 44.9K5 4K.232 .52.190 SS.003 
32 15.134 16.362 18.291 20.072 2:?.271 42.SK5 46.194 49.480 53.486 56.328 
33 15.815 17.074 19.<M7 20.867 23.110 43.745 47.400 50.725 54.776 57.649 
34 16.501 17.789 19.806 21.664 23.952 44.903 4K.fl02 51.966 .56.061 58.964 
35 17.192 18.509 20.569 22.465 24.797 46.059 49.802 53.203 57.340 60.275 

36 17.887 19.233 21.336 23.269 25.643 47.212 S0.9"J8 54.437 5H.619 61..581 
37 18.586 19.960 22.106 24.075 26.492 4H.363 5:!.192 55.668 5~.892 62.8>13 

67 3K 19.::!89 20.691 :?Z.878 24.884 21.343 49.5!3 s~. 56.H!16 61.tíl:? 64.IHI 
39 l~.996 21.426 23.654 25.695 auae.SA~: Sb.12U 62.42K 65.476 
40 20.706 22.164 24.433 26.SO'J 59.342 63.691 M.7M 


	Portada
	Índice Temático
	I. Introducción
	II. Revisión de Literatura
	III. Materiales y Métodos
	IV. Resultados y Análisis
	V. Conclusiones
	VI. Propuestas
	VII. Bibliografía
	VIII. Glosario
	IX. Anexos



