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RESUMEN 

EL CULTIVO DEL ALGODONERO POSEE SUMA IMPORTANCIA EN MÉXICO 

DEBIDO A SU ACTIVIDAD SOCIO-ECONÓMICA; REPRESENTANDO GRAN TRA~ 

CENDENCIA LAS ZONAS DE TcMPORAL, COMO LO ES LA REGIÓN DEL SOCQ 

NUSCO, CHIS, ASIMISMO, EL CULTIVO ES GENERADOR DE DIVISAS POR 

CONCEPTO DE EXPORTACIÓN DE FIBRAS. EL PICUDO DEL ALGODONERO 

'ANTHONOMUS GRANDIS BoH. ES UNA DE LAS PLAGAS QUE MAS SEVERAME~ 

TE DAÑAN A ESTE CULTIVO EN LA REGIÓN. POR TAL RAZÓN, EN 1984 

SE DESARROLLÓ EL PRESENTE ESTUDIO TRATANDO DE CONTRIBUIR A UN . 

MEJOR CONOCIMIENTO DEL INSECTO, PARA ASÍ CONTAR CON HERRAMIENTAS 

SUFICIENTES A FIN DE INTEGRAR UN CONTROL SATISFACTORIO DE LA PL~ 

GA, 

EN EL TRABAJO REALIZADO SE COMPARÓ LA EFECTIVIDAD DE DOS Tl 

POS DE TRAMPAS PARA ATRAPAR PICUDOS, ASIMISMO SE VERIFICÓ LA EFt 

CIE~CIA DE LA FEROMONA GRANDLURE COMO ATRAYENTE SEXUAL Y POR Úh 

TIMO, SE TRATÓ DE RELACIONAR EL NÚMERO DE PICUDOS ENCONTRADOS EN 

REVISIONES DE UNA MUESTRA DE CIEN PLANTAS EN CINCO LOTES DE UNA 

PARCELA COMERCIAL, CON EL DAÑO ENCONTRADO EN FRUCTIFICACIONES. 

POR LO QUE CADA DOS DÍAS SE REALIZARON CONTEOS DE PICUDOS Y SE 

MUESTREÓ, PARA CUANTIFICAR EL DAÑO EN BOTONES FLORALES. 

LAS TRAMPAS FUERON INSTALADAS A FINES DE AGOSTO Y SE RETIR~ 

RON HASTA EL MES DE DICIEMBRE, MIENTRAS QUE LOS MUESTREOS PARA 

X Í Í i 



DETECTAR EL DAÑO EN FRUCTIFICACIONES SE LLEVARON A CABO DESDE LA 

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, HASTA PRINCIPIOS DE DICIEMBRE, 

A EFECTO DE OBSERVAR LA PREFERENCIA DEL PICUDO A UNA TRAMPA 

EN PARTICULAR, Y CONFIRMAR LA EFICIENCIA DE LA FEROMONA, SE REA 

LIZÓ UN ANÁLISIS ESTADrsr1co DE MEDIAS UTILIZANDO LOS DATOS OBT~ 

NIDOS EN CAMPO, ASIMISMO SE TRAZARON GRÁFICAS PARA APRECIAR EL 

COMPORTAMIENTO DE CADA PARÁMETRO, REPRESENTADO POR CURVAS, 

CUANDO SE COMPARÓ ENTRE TRAMPAS DE TAMAÑO PEQUE~O Y GRANDE , 

SIN UTILIZAR ATRAYENTE, LAS TRAMPAS GRANDES FUERON MÁS EFECTIVAS, 

CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE. 

Los REPORTES DE CAMPO PERMITIERON APRECIAR QUE LAS TRAMPAS 

APARTE DE LOS PICUDOS1 CAPTURAN OTROS ATRÓPODOS, RESULTANDO EN 

MAYORES CANTIDADES LA MOSQUITA BLANCA (8EMISIA TABACI GENN) Y LA 

DIABRÓTICA (0IABRÓTICA UNDECIMPUNCTATA). 

PARA VERIFICAR LA EFICIENCIA DE LA FEROMONA1 SE TRABAJÓ E~ 

TADfSTICAMENTE CON LOS DATOS OBTENIDOS EN CAMPO, REALIZANDO. ANÁ 

LISIS DE MEDIAS; Y SE TRAZARON GRÁFICAS, QUE DEMUESTRAN AL 100% 

QUE LAS TRAMPAS PROVISTAS DEL GRANDLURE CAPTURARON MAS Plcuoos· 

EN TODOS LOS CASOS, CON RESPECTO A LAS TRAMPAS QUE CARECIERON DEL 

ATRAYENTE SEXUAL. 

A FIN DE DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE PICUDOS ENCONTRADOS 

EN LOS MUESTREOS CON EL DAÑO EN FRUCTIFICACIONES, TAMBIÉN SE TRA 

xiv 



BAJÓ ESTADf STICAMENTE CON LOS DATOS DE CAMPO, LOS CUALES SE UT1 

LIZARON PARA TRATAR DE ESTABLECER UNA CORRELACIÓN; ASIMISMO,, FUE 

TRAZADA UNA GRÁFICA PARA COMPARAR EL COMPORTAMIENTO DE SUS RE~ 

PECTIVAS CURVAS, CON LO QUE SE OBSERVÓ QUE LA RELACIÓN NO FUE 

CONSTANTE, POR LO QUE ESTE RESULTADO NO PUEDE CONSIDERARSE EL D~ 

FINITIVO, PERO sf ES POSIBLE CALIFICARLO COMO UNA BASE PARA E$T~ 

DIOS FUTUROS QUE CONLLEVEN UN DISEÑO EXPERIMENTAL DEFINIDO, 

EL MANEJO DEL CULTIVO SE REALIZÓ BAJO CONDICIONES HETEREOG~ 

NEAS, DEBIDO A LA INFLUENCIA DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, DEL 

MEDIO AMBIENTE Y DE LAS DECISIONES QUE EL AGRICULTOR EJECUTÓ CON 

RESPECTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, 

EN EL RENDIMIENTO DE CADA. LOTE NO HUBO DIFERENCIAS SIGNIFl 

CATIVAS, A PESAR DE LA PRESENCIA DEL PICUDO Y OTRAS PLAGAS DEL A~ 

GODONERO, SIN EMBARGO LOS RESULTADOS PUEDEN CONSIDERARSE COMO UNA 

RESPUESTA A LA .INTEGRACIÓN DEL CONTROL DE PLAGAS, 

.xv 



I. IN T Ro D u e e 1 o N 

ACTUALMENTE1 EL CULTIVO DEL ALGODONERO CGosSYPIUM HIRSUTUM L.) 
POSEE GRAN IMPORTANCIA EN M~XICO. LA EXPLOTACIÓN DEL CULTIVO PERMj_ 
TE LA EXPORTACIÓN DE LA FIBRA1 GENERANDO ASf EL INGRESO DE DIVISAS 
A NUESTRO PAfs, ASIMISM01 SE TIENE UNA CONSIDERABLE OCUPACIÓN DE 
MANO DE OBRA1 DANDO LUGAR A FUENTES DE TRABAJ01 TANTO EN EL CAMPO 
COMO EN LA INDUSTRIA TEXTIL (VER AP~NDICE), 

~L ALGODONER01 PRESENTA GRAN TRASCENDENCIA EN LAS ZONAS DE TE~ 
PORAL1 COMO LO ES EN ESPECIAL LA REGIÓN DEL SOCONUSC01 EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS1 EN DONDE EXISTE UNA AMPLIA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS 
DEBIDO A FACTORES CLIMATOLÓGICOS1 EDAFOLÓGl.COS1 ECOLÓGICOS1 AGRON0. 

.MICOS1 ETC. 

PARA EL CICLO AGR(COLA P-V 84/841 LA SUPERFICIE SEMBRADA CON 
ALGODONERO ALCANZO APROXIMADAMENTE UNAS 101000 HAS, DE LAS 401000 
PROGRAMADAS PARA LA REGIÓN. (1) 

~ ESTO SE D~BIÓ PRINCIPALMENTE AL EXCESO DE LLUVIAS1 QUE EN ESTE 
TEMPORAL NO PERMITIERON EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE PREPARACIÓN 
DEL TERRENO~ SIEMBRAS OPORTUNAS Y LABORES DE CULTIVO; AUNADO A ~ST01 
SE PRESENTÓ UNA BAJA EN LA DEMANDA DE LA FIBRA EN LOS MERCADOS NA 
CIONAL E INTERNACIONAL1 EXISTIÓ UNA ESCASA DISPONIBILIDAD EN MANO 
DE OBRA1 AUMENTOS A LOS ALTOS COSTOS DE LOS INSUMOS Y DE LAS APLl 
CACIONES A~REAS DE PLAGUICIDAS1 ASI COMO LA POLÍTICA EJECUTADA POR 
LA BANCA OFICIAL Y LAS AUTORIDADES AGRÍCOLAS DE LA ZONA. 

EL CULTIVO DEL ALGODONERO SE ENFRENTA A DIVERSOS PROBLEHAS1 
QUE BÁSICAMENTE SE DEBEN A LOS ~AÑOS CAUSADOS POR LAS PLAGAS Y E~ 
FERMEDADES1 LO QUE OCASIONA CONSIDERABLES AUMENTOS EN LOS COSTOS 
DE PRODUCCIÓN • 

. (1) Soc. DE PRODUCC. RURAL SOCONUSCO DE R. s. 



LA INVESTIGACIÓN AGRf COLA ASf COMO LAS ESTADfSTICAS, SEÑALAN 
QUE EN NUESTRO PAÍS LAS PLAGAS DEL ALGODONERO AÚN SIENDO CONTROLA 
DAS, REDUCEN E.L RENO I MIENTO DE ALGODÓN EN APROXIMADAMENTE 500 KG, 
POR HECTÁREA, 

DENTRO DE LAS PLAGAS MÁS IMPORTANTES, QUE CAUSAN LOS MAYORES 
DAÑOS AL CULTIVO DE GOSSYPIUM HIRSUTUM l,, ESTÁ EL PICUDO DEL ALGQ 
DONERO ANTHONOMUS GRANDIS BOHEMAN, QUE PUEDE REDUCIR CATASTRÓFICA 
MENTE LA COSECHA CUANDO NO SE CONTROLA EN FORMA DEBIDA Y OPORTUNA. 

EL PICUDO ES UNA PLAGA Cf CLICA, LOS PATRONES DE INCIDENCIA 
SON FLUCTANTES, YA QUE EN OCASIONES PUEDEN SER INSIGNIFICANTES O 
BIEN, COMPORTARSE EXPLOSIVAMENTE CON CONSECUENCIAS DESASTROSAS PARA 
EL CULTIVO V EL AGRICULTOR MISMO. 

EN EL SOCONUSCO, EL PICUDO REPRESENTA EL PROBLEMA QUE DESENCA 
DENA UN DESEQUILIBRIO BIOLÓGICO; PUESTO QUE LA PLAGA MOTIVA EL INl 
CIO DE LAS APLICACIONES DE PESTICIDAS, ANIQUILANDO A LA FAUNA BEN~ 
FICA Y CONVIRTl~NDOSE EL CONTROL QUÍMICO EN EL FACTOR QUE AUMENTA 
LOS COSTOS DE CULTIVO, ADEMÁS DE QUE INDUCE LA RESISTENCIA DE IN 
SECTOS A INSECTICIDAS Y DEJA RESIDUOS EN ALIMENTOS Y FORRAJES, E 
INCREMENTA LA CONTAMINACIÓN AMBlENTAL. 

EN VlRTUD DE AYUDAR A MANTENER AL PICUDO DEL ALGODONERO EN UN 
NIVEL ECONÓMICO, APOYANDOSE EN EL USO DE TRAMPAS CON FEROMONAS, CQ 
MO ATRAYENTE$ SEXUALES, SE REALIZÓ EL PRESENTE TRABAJO EN 1984, 
TRATANDO DE CONTRIBUIR AL MEJOR CONOCIMIENTO DEL INSECTO, A FIN DE 
CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA UN CONTROL SATISFACTORIO 
DE ESTA PLAGA . 

..... _ .. ~ 



11. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

2.1. ESPECIFICACIÓN DE OBJETIVOS, 

2.l,l, PROBAR LA EFECTIVIDAD DE CAPTURA DE PICUDOS, ENTRE TRA~PAS 
DE TAMAÑO PEQUEÑO (JACKSON) Y GRANDE (LEGGETT), 

2.1.2 CONFIRMAR LA EFICIENCIA DE LA FEROMONA SEXUAL GRANDLURE 
EN TRAMPAS PARA PICUDOS, BAJO LAS CONDICIONES DE LA RE
GIÓN DEL SOCONUSCO, CHIAPAS, 

2.1.3. OBSERVAR SI EL NÚMERO DE PICUDOS DETECTADOS, TIENE UNA RE
LACIÓN CON EL DAÑO OCASIONADO EN BOTONES FLORALES Y FLORES 
QUE HAN FRUCTIFICADO, 

2.2. ESPECIFICACIÓN DE HIPÓTESIS, 

2.2.1. Los DOS TAMAÑOS DE TRAMPAS, CAPTURAN DIFERENTES CANTIDADES 
DE ADULTOS DE ANTHONOMUS GRANDIS BOH. LAS TRAMPAS DE MAYOR 
TAMAÑO ATRAPAN UNA CANTIDAD MÁS GRANDE DE PICUDOS QUE LAS 
TRAMPAS PEQUEÑAS. 

2.2.2. LAS TRAMPAS QUE CONTIENEN EL ATRAYENTE SEXUAL, DEBEN ATRA
PAR UNA CANTIDAD MAYOR DE PICUDOS QUE LAS TRAMPAS QUE NO 
TIENEN FEROMONA. 

2.2.3. LA CANTIDAD DE ADULTOS HALLADOS TIENE UNA RELACIÓN DIRECTA 
O CONSTANTE CON LOS DAÑOS ENCONTRADOS EN BOTONES FLORALES 
Y FLORES QUE HAN FRUCTIFICADO, 

2.2.4. UN ALTO NÚMERO DE. PICUDOS DETECTADOS EN CAMPO, HACE SUPO
NER UNA CANTIDAD ELEVADA DE DAÑOS CAUSADOS. ASIMISMO, A 
MENOR NÚMERO DE PiCUDOS OBSERVADOS, HAY UNA CIFRA MENOR DE 
DAÑOS. 
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111. ANTECEDENTES· 

3.1. PLAGAS DEL ALGODONERO 

EN LA REGIÓN DEL SOCONUSCO, EL ALGODONERO SE VE AFECTADO 
POR NUMEROSAS PLAGAS DE INSECTOS QUE PERTENECEN A LOS ÓRDENES· 
THYSANÓPTERA, HEMf PTERA, HoMóPTERA, COLEÓPTERA v LEPIDóPTERA 
(BODEGAS Y COLABORADORES, 1977), 

lAs PRINCIPALES PLAGAS, O SEA AQUÉLLAS QUE PROVOCAN EL MA · 
YOR DAÑO A LA PLANTA, SON CONSIDERADAS POR ORDEN DE IMPORTAN 
CIA: 

EL •p1cuoon ANTHONOMUS GRANDIS BOHEMAN,·FAM. CURCULIONIDAE. 
(COLEÓPTERA); EL ,.GUSANO BELLOTERO" HEL!OTH 1 S ZfA <BoDDI E); EL 
nGUSANO MEDIDOR" ALABAMA ARGUILLACEA (HUBNER); LOS "GUSANOS ~,OL. 
DADOS" SeoDOPIERA EXIGUA <HUBNER) y s.. SIDll.A. <PRODENIA ORNlTHO 
GALll GUENEE); EL "GUSANO FALSO MEDIDOR" TRICHOPLUSIA NI <HUBNER); 
TODAS ESTAS ESPECIES PERTENECEN· A LA FAM. NOCTUIDAE (LEPIDÓPTERA), 
"MosQU l TA BLANCA" BEMI SIA TABAC 1 (GENN.) FAM. ALEYRODIDAE (HoMóe. 
TERA) Y EL "GUSANO PELUDO" EsTIGMENE ACRAEA (DRURY), FAM. ARCTil 
DAE (LEPIDÓPTERA) (BODEGAS Y COLABORADORES, 1977), 

COMO PLAGAS SECUNDARIAS, SEGÚN DE LEÓN Y SIFUENTES (1973)~ 
EN VIRTUD DE QUE SU APARICIÓN ES OCASIONAL, SE RECONOCEN EL 11 G.!J. 
SANO PERFORADOR DE LA HOJA" BuccULAIRIX THURBERIELLA BuscK, FAM. 
LVONETIIDAE (LEPIDÓPTERA)' EL PULGÓN fu:tils. GOSSYPII GLOVER, FAM. 
APHIDIDAE <HOMóPTERA)_. 

SE INCLUYEN TAMBIÉN ESPECIES NO IDENTIFICADAS, CONOCIDAS 
COMÚNMENTE COMO 11 GUSA.NO TROZADOR" FAM. NocTUIDAE (LEPIDÓPTERA); 
"GUSANO DE ALAMBRE" FAM. ELATER IDAE (COLEÓPTERA); "TRI PS" THR 1 es 
~ FAM. THRIPIDAE <THYSANÓPTERA), Y "CHINCHES" <HEMf PTERA); QUE 



5 

NO REVISTEN GRAN IMPORTANCIA (BoDEGAS Y COLABORADORES1 1977), 

SE OBSERVA, QUE EL ORDEN LEPIDÓPTERA ESTA REPRESENTADO CON 
SIETE ESPECIES IDENTIFICADAS1 DE LAS QUE SEIS DE ELLAS SE CONSl 
DERAN DESPUÉS DE ANTHONOMUS GRANDIS, COMO LAS PLAGAS QUE ATACAN 
MÁS SEVERAMENTE A LA PLANTA. SOLAMENTE UNA ESPECIE, BUCCULATRIX 
THURBERIELLA SE CONSIDERA DE IMPORTANCIA SECUNDARIA, ESTANDO EN 
FUNCIÓN DE FACTORES FfSICOS COMO LA HUMEDAD (8oDEGAS Y COLABORA 
DORES, 1977), 

3.2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PICUDO, 

ANTHONOMUS GRAND 1 S 8oHEMAN1 ~STA ESPEC·I E SE CONOCE POR LO 
GENERAL EN LA COSTA DE CHIAPAS AL IGUAL QUE EN EL RESTO DEL PAf S1 
COMO PICUDO DEL ALGODONERO (SILGUERO, 1980). 

DISTRIBUCIÓN DEL PICUDO EN M~XICO, SE ENCUENTRA DISTRIBUfDO 
PRÁCTICAMENTE EN TODAS LAS ZONAS ALGODONERAS1 AÚN CUANDO PRESE~ 
TAN CONDICIONES ECOLÓGICAS DIFERENTES, QUE VAN DESDE TROPICALES 
Y SUBTROPICALES, CON PRECIPIT~CIONES DE 500 MM. A 3,500 MM. ANUA 

' LES, COMO EN EL SOCONUSC01 CHIAPAS; HASTA SEMIDESÉRTICAS, COMO 
EL VALLE DE MEXICALI Y EL VALLE DE SANTO DOMINGO, B.C., CON PR~ 

CIPITACIONES ANUALES DE 150 ,..,.,, Ó MENOS; ASÍ COMO DESDE EL NIVEL 
DEL MAR HASTA LOS 1,600 M. DE ALTURA, SEGÚN MENCIONA PRADO EN 
1983; V ÉSTO NOS DA UNA IDEA DE LA FACILIDAD DE ADAPTACIÓN DEL 
PICUDO DEL ALGODONERO CDOMÍNGUEZ, 1976). 

EN EL SOCONUSCO, El PICUDO REPRESENTA EL PROBLEMA QUE PROVOCA 
EL DESEQUILIBRIO BIOLÓGICO. YA QUE POR LO GENERAL EL ANTHONOMUS 
DA LUGAR AL INICIO DE LAS APLICACIONES DE PLAGUICIDAS, CONSID~ 

RÁNDOSELE EN LA REGIÓN COMO EL INSECTO CLAVE EN EL CULTIVO CBOD~ 

GAS V COLABORADORES, 1977). 
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EL DAÑO PRINCIPAL CONSISTE EN QUE OV!POSITA EN LOS BOTONES 
FLORALES QUE LA PLANTA PRODUCE, LOS BOTONES A POCOS DÍAS CAEN AL 
SUELO, PERMITIENDO QUE LAS LARVAS QUE ESTÁN DENTRO DEL BOTÓN SE 
DESARROLLEN Y ACOMPLETEN SU CICLO BIOLÓGICO AL EMERGER LOS ADUL 
TOS, ESTO ORIGINA QUE EN PARCELAS MUY INFESTADAS, SE PIERDA UNA 
CANTIDAD DE POSIBLES FLORES QUE SERÍAN BELLOTAS, LAS POBLACIONES 
LLEGAN A SER TAL ALTAS QUE DE NO COMBATIRLAS EN FORMA QUÍMICA, 
PUEDEN CAUSAR LA PÉRIDA TOTAL DEL CULTIVO Y POR CONSIGUIENTE, LA 
COSECHA MISMA (BODEGAS Y COLABORADORES, 197;), 

3.3. UBICACIÓN TAXONOMICA. 

SE CLASIFICA TAXONÓMICAMENTE AL PICUDO DEL ALGODONERO DE LA 
SIGUIENTE MANERA (BORROR ?TAL, 1976): 

PHYLLUM 
SUBPHYLLUM 

CLASE 
SUBCLASE 

DIVISIÓN 
ORDEN 

SUBORDEN 
SUPERFAMI UA 

FAMILIA 
Suí!FAM r u A 

TRIBU 
GÉNERO 

ESPECIE 

ARTHROPODA 
MANO IBULA TA 

lNSECTA 
PTERYGOTA 

ENDOPTERYGOTA 
COLEÓPTERA 

POLYPHAGA 
CURCULIONOIDEA 

CURCUL!ONIDAE 
ANTHONOMINAE 

ANTHONOMJN! 
8NTHONOMU$_ 

GRAND IS 

APROXIMADAMENTE SE CALCULAN 34.500 ESPECIES DE LA FAMILIA 
CURCULIONIDAE, DE LAS CUALES CERCA DE 2,500 SE ENCUENTRAN EN 
i~ORTEAMÉR 1 CA. ( BoRROR ~T AJ,,_, 1976), 
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LA MAYORfA DE LOS PICUDOS SON FITÓFAGOS, A EXCEPCIÓN DE UNOS 
CUANTOS, Y CASI TODOS SE CONSIDERAN SERIAS PLAGAS (BORROR ~I Ah, 
1976). 

3.4, ÜRIGEN, REGISTRO DE SU APARICIÓN 
Y DISPERSION, 

Los INVESTIGADORES ENTOMÓLOGOS COINCIDEN EN MENCIONAR QUE EL 
PICUDO DEL ALGODONERO t), GR..MP.l~ BOH, FUE DESCRITO POR BOHEMAN 
CON EJEMPLARES COLECTADOS EN COTAXTLA, VERACRUZ, EN 1843 CCARRl 
LLO ET AL, 1965). 

PARENCIA EN 1978, HACE UNA RECOPILACIÓN ACERCA DE SU REGISTRO 
DE APARICIÓN Y DISPERSIÓN DEL PICUDO. EN 1871 SUFFRIAN LO IDENT1 
FICÓ, CUANDO SE PRESENTÓ EN CUBA, PERO RILEY EN 1885 HIZO LA PRl 
MERA ASOCIACIÓN DE ESTA ESPECIE CON EL ALGODÓN; CUANDO SE COLECTÓ 
AL PICUDO, EN LAS BELLOTAS DEL ALGODÓN POR EDWARD PALMER EN MON 
CLOVA, COAH., MÉXICO, DONDE CAUSÓ SERIOS DAÑOS. EN MATAMOROS, 
TAMPS, FUE DETECTADO EN 1392 Y PARA 1894 SE TUVO EL PRIMER REPO~ 

TE DE LA PRESENCIA DEL PICUDO EN E.U.A. EN LA REGIÓN DE BROWNSVl 
LLE, TEXAS. TOWNSEND TRABAJO EN DICHA ÁREA, Y EN 1895, PUBLICÓ 
SU REPORTE SEÑALANDO EL ÁREA INFESTADA, BIOLOGIA Y HÁBITOS DEL 
PICUDO, LOS CUALES ERAN DESCONOCIDOS. LAS RECOMENDACIONES DADAS 
POR TOWNSEND NO FUERON ADOPTADAS Y PARA 1895 SE EXTENDIÓ HACIA 
EL NORTE Y ESTE DEL cSTADO DE TEXAS. EN 1898 LA TEMPORADA FUE F8 
VORABLE PARA EL DESARROLLO DEL PICUDO Y SE DISPERSÓ RÁPIDAMENTE, 
CAUSANDO GRAVES DAÑOS. Tonos LOS ESTADOS EN DONDE SE CULTIVÓ ALGQ 
DÓN, FUERON PUESTOS EN CUARENTENA CONTRA LA INTRODUCCIÓN DE MATE 
RIAL INFESTADO Y SE OBSERVÓ QUE LA DISPERSIÓN FUE CASI ENTERAMEN 
TE NATURAL. 
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3.4.i. REGISTRO FÓSIL, 

A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS SESENTAS, UN GRUPO DE ARQUEÓ 
' ,-

LOGOS QUE TRABAJABA EN ÜAXACA, ENCONTRARON BELLOTAS DE ALGODÓN 
EN EL PISO DE UNA CUEVA, QUE EN UN TIEMPO FUE HABITADA POR INDIOS 
ZAPOTECAS; UN ADULTO DE PICUDO FUÉ HALLADO EN UNA DE ELLAS, POR 
MEDIO DEL PROCESO DE CARBONO CATORCE, SE DETERMINÓ QUE EL PICUDO 
SE MANTUVO AHL POR LO MENOS 900 AÑOS CPARENCIA, 1978), 

3.4.2. CAPACIDAD DE DISPERSIÓN, 

SE HA CALCULADO QUE EL PICUDO AVANZA 80 KM/AÑO; UN PROMEDIO 
DE 32,000 KM2 DE TERRITORIO NUEVO,· RESULTARON INFESTADOS POR El 
PICUDO EN CADA UNO DE LOS 35 AÑOS DESPUÉS DE QUE HABfA CRUZADO 
EL RfO HRAVO, AUNQUE LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL INVIERNO EN 
VARIAS ~POCAS, CAUSARON UNA REDUCCIÓN DE SUPERFICIE CULTIVADA 
EN LAS ÁREAS INFESTADAS (PARENCIA, 1978), 

3.5. MORFOLOGfA Y BIOLOGfA DEL PICUDO. 

3.5.1. DESCRIPCIÓN MORFOLOGICA, 

3.5.1.1. HUEVECILLO,- ES DE UNA FORMA OVAL DE COLOR CRISTA 
LINO., MIDE APROXIMADAMENTE Q, 8 MM. DE LARGO EN SU DIÁMETRO, ECLQ. 
SIONA DE TRES A CINCO DÍAS (ANÓNIMO, 1981) FIG, l. 

3.5.1.2. LARVA.- Es COMPLETAMENTE ÁPODA, SIEMPRE ESTÁ CURVA 
DA, PRESENTA UN ASPECTO ARRUGADO, ES DE COLOR BLANCO SUCIO Y LA 
CABEZA ES DE UNA TONAL! DAD CAFÉ A ROJIZA, r1 IDE DE 6 A 8 MM, DE 
LARGO, CUANDO ESTA COMPLETAMENTE DESARROLLADA; SIN EMBARGO, SE 
HAN oss;RVADO LARVAS DE MÁS DE UN CENTf METROS DE LARGO y DE GRAN 
VIGOR, i.'.:STE ESTADO i•IETAMÓRFICO TARDA DE 7 A 12 DfAS (CABRERA 1974). 



fIG, l.- REPRESENTACION DEL CICLO BIOLÓGICO DE ANTHONOMUS GRANDIS BOHEMAN 

Bellota 

3-~ 

~5DJAS 

Pupo 

~12 DIAS 
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3.5.1.3, PUPA.- ESTÁ TOTALMENTE DESCUBIERTA, SIN ENVOLTURA 
ALGUNA, PRESENTA UNA FUERTE COMPACTACIÓN. Es DE COLOR BLANQUIZCO 
AL PRINCIPIO, OBSCURECI~NDOSE POSTERIORMENTE HASTA TORNARSE CAFÉ
ROJIZA, tSTA ETAPA VARÍA DE TRES A CINCO DÍAS (CABRERA, 1974), 

3.5.1.4. ADULTO.- Es UN COLEÓPTERO PICUDO QUE MIDE EN PROMg 
DIO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 MM. DE LARGO, ES DE COLOR CAFÉ-ROJ! 
za DESPUÉS DE EMERGER, VA CAMBIANDO DE COLORACIÓN A MEDIDA QUE 
AVANZA EN EDAD, HASTA LLEGAR A TOMAR UN ASPECTO GRISÁCEO. EL PICY 
DO RECIÉN EMERGIDO TIENE UNA CONSISTENCIA BLANDA, LA CUAL SE VA 
ENDURECIENDO CON LA EDAD. LA CABEZA TERMINA EN UN PICO QUE SE LE 
CONOCE CON EL NOMBRE DE ROSTRUM QUE MIDE MÁS O MENOS LA MITAD DEL 
LARGO DEL CUERPO (ANÓNIMO, 1981), 

EL PRIMER PAR DE ALAS SON ~LITROS, QUE SON RECORRIDOS POR 
ESTRfAS LONGITUDINALES; LAS ALAS POSTERIORES SON OE CONSISTENCIA 
MEMBRANOSA, CON LAS QUE PUEDE VOLAR (ORTEGA, 1944), 

LA CARACTERfSTICA MÁS DISTINGUIDA DE ESTE CURCULJONIDAE, ES 
LA DE PRESENTA~ DOS ESPINAS EN~.CADA F~MUR DE LAS PROTORÁCICAS Y 

UNA ESPINA EN LOS F~MURES MEDIOS (ANÓNIMO, 1981). 

3.5.2. HÁDrTOS; 

AL FINAL DEL CICLO ALGODONERO, LOS ADULTOS ACUMULAN RESERVAS 
DE GRASA EN SU CUERPO, PARA EN ESTA FORMA INVERNAR EN LAS GRIETAS 
DE LOS ÁRBOLES, EN TERRENOS BALDÍOS, BORDOS DE CAMINOS ENHIERBA 
nos, BASURA, RESIDUOS DE LA COSECHA, ETC. AL AÑO SIGUIENTE, AL 
PRESENTARSE CONDICIONES FAVORABLES, LOS ADULTOS SALEN DE ESTE pg 
RIÓDO DE INACTIVIDAD PARA DIRIGIRSE INMEDIATAMENTE AL CULTIVO DEL 
ALGODÓN, A EFECTO DE EMPEZAR A ALIMENTARSE (ORTEGA, 1944), 
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3.5.2.1. HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN.- Los ADULTOS y LAS LARVAS 
SE ALIMENTAN DEL INTERIOR DE LOS CUADROS Y BELLOTAS, LLEGANDO A 
VACIAR SU CONTENIDO; OBSERVADO EN AÑOS ANTERIORES POR ORTEGA, 
1944 Y CONFIRMADO POR CABRERA, 1974. 

3.5.2.2. HÁBITOS DE OVIPOSICIÓN.- AL PRINCIPIO DE LA TEMPQ 
RADA, LA HEMBRA DEPOSITA SUS HUEVECILLOS AISLADAMENTE EN LOS CUA 
DROS O BOTONES FLORALES. CUANDO LA POBLACIÓN DEL PICUDO ES ALTA Y 
HAY POCOS CUADROS, PUEDE LA HEMBRA DEPOSITAR DOS O MÁS HUEVECILLOS 
EN UN SOLO CUADRO; A·FINES DE LA TEMPORADA, LOS HUEVECILLOS SON 
DEPOSITADOS TANTO EN LOS CUADROS COMO EN LAS BELLOTAS, AUNQUE 
SIEMPRE SON PREFERIDOS LOS PRIMEROS (METCALF Y fLINT, 1978). 

CADA HEMBRA PONE EN PROMEDIO, APROXIMADAMENTE UN TOTAL DE 100-
300 HUEVECILLOS DURANTE TODA SU VIDA, LA CUAL EN TÉRMINO PROMEDIO 
ES DE 30 Df AS (METCALF Y fLINT, 1978). 

Los HUEVECILLOS SON INSERTADOS EN LOS CUADROS y BELLOTAS, PA 
RA ÉSTO, LA HEMBRA HACE PRIMERAMENTE UNA PEQUEÑA PERFORACIÓN CON 
EL PICO, LUEGO DEPOSITA UN SOLO HUEVECILLO EN CADA AGUJERO Y LO 
CUBRE CON UNA SECRECIÓN PEGAJOSA QUE ENDURECE AL SECARSE. LAS OVl 
POSTURAS SE DETECTAN FÁCILMENTE, YA QUE SOBRE LA PARTE EXTERIOR 
QUEDA UNA PEQUEÑA PROTUBERANCIA DE COLOR GRIS A MANERA DE CICATRIZ 
Y AL DISECTAR LOS TEJIDOS, EL HUEVECILLO SE PUEDE VER A SIMPLE 
VISTA. (ANÓNIMO, 1981), 

Los HUEVECILLOS ECLOSIONAN EN UNOS TRES DÍAS, y LAS LARVAS 
PASAN POR CUATRO INSTARES, DURANTE.LOS CUALES TRANSCURREN ALIME~ 
TÁNDOSE DEL INTERIOR DE LOS CUADROS Y BELLOTAS EN UN PERf ODO DE 
SIETE A DOCE DfAS, DESPUÉS DE LO CUAL, LA LARVA SE TRANSFORMA EN 
PUPA. ESTA TARDA DE TRES A CINCO DfAS PARA CONVERTIRSE EN ADULTO, 
EL QUE INMEDIATAMENTE SE ABRE PASO HACIA AFUERA DE LOS CUADROS O 
BELLOTAS (METCALF Y fLINT, 1978). 



12 

los ADULTOS SE LOCALIZAN EN EL FOLLAJE DEL ALGODONERO y CON 
MAYOR FRECUENCIA DENTRO DE LAS FLORES, DONDE SE ALIMENTAN DE P[ 
LEN PRINCIPALMENTE; ALIMENTÁNDOSE TAMBitN DE CUADROS Y BELLOTAS 
(ANÓNIMO, 1981). 

APROXIMADAMENTE OCHO DfAS DESPUtS DE LA EMERGENCIA, LAS 
HEMBRAS EMPIEZAN A DEPOSITAR SUS HUEVECILLOS, $E PRESENTAN VARIAS 
GENERACIONES SUPERPUESTAS AL AÑO, LO QUE PERMITE QUE EN UN DETER 
MINADO MOMENTO EXISTEN TODOS LOS ESTADOS BIOLÓGICOS DE LA PLAGA 
(ANÓNIMO, 1981). 

3.5.2.3. HÁBITO PARA INVERNAR,- A EFECTO DE SOBREVIVIR A 
LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS DEL INVIERNO, EL PICUDO DESA 
RROLLA LA DIAPAUSA (PARENCIA, 1978), 

BODEGAS ET AL 1977, CITAN A PHILLIPS (1974), QUIEN DESCRIBE 
LA DIAPAUSA EN EL PICUDO, DE LA SIGUIENTE FORMA: 

A) CESACIÓN DE GAMETOGtNESIS, 

B) ATROFIAMIENTO DE GÓNADAS, 

C) INCREMENTO DE GRASA EN EL CUERPO. 

D) DISMINUCIÓN EN LA VELOCIDAD DE R.ESPIRACIÓN, 

E) DISMINUCIÓN EN EL CONTENIDO DE AGUA EN EL CUERPO. 

SE CREE QUE LA PRESENCIA DE LA DIAPAUSA, DA LUGAR A QUE EL 
INSECTO.SALGA DEL CULTIVO DE ALGODONERO, Y SE DIRIJA A BUSCAR UN 
LUGAR QUE LE ABRIGUE, DENTRO DE LOS FACTORES AMBIENTALES QUE INTER 
VIENEN EN LA DIAPAUSA, SE TIENE AL FOTOPERfODO Y A LA TEMPERATURA 
COMO LOS MÁS IMPORTANTES. Los DÍAS LARGOS QUE PRESENTAN DE 13·A 
14 HORAS-LUZ INHIBEN LA DIAPAUSA, RAZÓN POR LA CUAL EN VERANO· SE 
PRESENTAN LAS MÁS ALTAS FLUCTUACIONES DE PICUDOS; LOS DfAS CORTOS 
CON lí) A 11 HORAS-LUZ INDUCEN A LA DIAPAUSA. lAs BAJAS TEMPERAT!J. 
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RAS INFLUYEN EN INDUCIR A LA DIAPAUSA,.POR LO GENERAL A lave, 
QUE ES UNICAMENTE EN LAS TEMPERATURAS NOCTURNAS; LAS TEMPERATU 
RAS ALTAS INHIBEN LA DIAPAUSA (BODEGAS Y COLABORADORES, 1977), 

EN ESTUDIOS REALIZADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, SE HA OBSERVA 
DO QUE LOS PICUDOS POST-INVERNANTES QUE EMERGEN, TIENEN UNA R~ 
LACIÓN CON EL TIEMPO EN QUE HAN ENTRADO A LA INVERNACIÓN, POR 
LO QUE SE HA ASEGURADO QUE ENTRE MÁS TARDE ENTRAN LOS PICUDOS A 
INVERNAR (AL FINAL PEL OTOÑO), TARDARÁN MÁS TIEMPO EN EMERGER 
~UE LOS ADULTOS QUE EMPEZARON A INVERNAR MÁS TEMPRANO (WADE Y 
RUMMEL, 1978). 

COMO UN FACTOR IMPORTANTE EN EL CONTROL DEL PICUDO, SE HA 
CONSIDERADO LA RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO QUE INVERNAN Y EL TIEMPO 
DE SU EMERGENCIA, POR LO QUE SE RECOMIENDA LA DESTRUCCIÓN DE 
HABITATS O REFUGIOS DEL INSECTO DURANTE LA DIAPAUSA, CON EL USO 
DE PRODUCTOS QUfMICOS, DE FUEGO Y DE AGENTES BIÓTICOS (SLOSSER 
Y BORING, 1980), 

METCALF Y.FLINT EN 1978, ASEGURAN QUE LOS PICUDOS QUE EMERGEN 
(EN PRIMAVERA-VERANO), REGRESAN A SU ACTIVIDAD CON UN PROMEDIO 
DE VIDA DE 13 A 21 DÍAS DESPUÉS DE LA DIAPAUSA. SIN EMBARGO, LAS 
HEMBRAS NO REANUDAN SU ACTIVIDAD SEXUAL INMEDIATAMENTE, SINO QUE 
PREFIEREN ALIMENTARSE SOBRE PLANTAS JÓVENES DE ALGODÓN, Y A DIF~ 
RENCIA DE LOS MACHOS, ÉSTOS EMPIEZAN RÁPIDAMENTE A ACCIONAR EN 
SUS HABITOS SEXUALES. 

3.5.2.4. HÁBITOS DE DEFENSA.- BORROR Y COLABORADORES (1976), 
INDICAN QUE EL PICUDO POSEE EL HÁBITO DE FINGIRSE MUERTO. ESTE 
FENÓMENO SE CONOCE COMO TANATOSIS, CONSISTIENDO EN QUE EL ADULTO 
AL SER,MOLESTADO POR SUS ENEMIGOS, ENCOGE SUS PATAS ASÍ COMO LAS 
ANTENAS Y CONTRAE SU CUERPO, QUEDANDO EN UNA FORMA CÓNCAVA, A V~ 
CES CAE A TIERRA Y EN EL SUELO PERMANECE INMÓVIL, DIFICULTANDO 
SU LOCALIZACIÓN. 
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3.6. DAÑOS Y HOSPEDERAS, 

3.6.1. DAÑOS POR ALIMENTACIÓN Y OVIPOSTURA. 

Los DAÑOS SON CAUSADOS POR LARVAS y ADULTOS. Los ADULTOS ~8 
CEN DOS TIPOS DE DAÑO, TANTO EN CUADRO COMO EN BELLOTA: DAÑO POR 
ALIMENTACIÓN Y DAÑO POR OVIPOSTURA. EL PRIMER DAÑO LO PROVOCAN 
MACHOS Y HEMBRAS AL PERFORAR LA FRUCTIFICACIÓN PARA ALIMENTARSE, 
EL SEGUNDO SÓLO ES CAUSADO POR LAS HEMBRAS, YA QUE ~STAS HACEN 
CAVIDADES A FIN DE INTRODUCIR SUS HUEVECILLOS, CUBRIENDO EL ORl 
FICIO RESULTANTE CON UNA SUBSTANCIA CEROSA, SEGREGADA POR LAS 
HEMBRAS COMO UNA PROTECCIÓN, QUE AL SECARSE SE ENDURECE Y QUEDA 
CON LA APARIENCIA DE UNA CICATRIZ (ORTEGA, 1944), 

CABRERA EN 1974, DISTINGUE EL DAÑO DE ALIMENTACIÓN, EN RELA 
CIÓN AL DE OVIPOSTURA, PUESTO QUE LAS POSTURAS DEJAN EN LA PARTE 
EXTERIOR UNA PROTUBERANCIA DE COLOR GRIS (UNA CICATRIZ) Y AL Dl 
SECTAR LOS TEJIDOS SE APRECIA EL HUEVECILLO, EL PICUDO AL EFE~ 
TUAR AMBOS DAÑOS PREFIERE PERFORAR LOS CUADROS QUE ESTÁN EN UN 
TERCIO DE SU CRECIMIENTO NORMAL. 

DESPU~S DE.QUE UN ~UADRO ES DAÑADO, ~STE ADQUIERE UNA COLORA 
CIÓN AMARILLENTA, LAS BRÁCTEAS SE ABREN Y POR LO GENERAL UNOS 
DIAS DESPU~S CAEN AL SUELO, SIN EMBARGO, TAMBI~N PUEDEN PERMANf · 
CER EN LA PLANTA, SECOS Y MARCHITOS. LAS LARVAS QUE SALEN DE LOS 
HUEVECILLOS, SE ALIMENTAN DEL INTERIOR DE LOS CUADROS Y BELLOTAS, 
HASTA LLEGAR A VACIARLOS POR COMPLETO (PARENCIA1 1978), 

LAS BELLOTAS GRANDES QUE SON ATACADAS PERMANECEN EN LA PLA~ 
TA, LOS GAJOS DAÑADOS NO LLEGAN A ABRIR, Y SI LO .HACEN, LA FIBRA 
SE QUEDA PEGADA Y SE MANCHA. EL ADULTO OCASIONA CIERTOS DAÑOS, 
AL ALIMENTARSE DE LA YEMA TERMINAL, YA QUE ATROFIA EL DESARROLLO 
DE ESTA (CABRERA, 1974). 
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SEGON DoMf NGUEZ (1976), LOS DAÑOS QUE GENERA EL PICUDO, 
SON MAYORES EN LAS REGIONES COSTERAS, O POR LO QUE ES LO MISMO 
EN LUGARES DONDE LA HUMEDAD Y TEMPERATURA PROPORCIONAN UN MEDIO 
FAVORABLE PARA EL DESARROLLO DE ESTA PLAGA. 

3.6.2. HOSPEDERAS, 

BODEGAS Y COLABORADORES (1977), MENCIONAN A ALGUNAS PLANTAS 
COMO HOSPEDERAS, YA QUE ADEMAS DE AFECTAR AL ALGODÓN, EL PICUDO 
SE PUEDE DESARROLLAR EN ALGUNAS MALVACEAS DE G~NEROS RELACIONA 
DOS CON EL GOSSYPIUM L., COMO SON: HAMPEA ~., JHESPESIA (L), 
SOL, Y CIENFUEGOSIA HEROPHYLLA (VENT,) BARCKE, (• DE LA TRIBU 
GOSSYPIAE, SIN EMBARGO EXISTEN ALGUNOS G~NEROS MAS, DE MENOR 
IMPORTANCIA, QUE SIRVEN AL PICUDO COMO HOSPEDERAS REPRODUCTIVAS 
O DE ALIMENTO, 

Los MISMOS AUTORES, MENCIONAN UNA RELACIÓN DE SIETE RAZAS 
PARA LA ESPECIE G, HIRSUTUM l. QUE SE HAN OBSERVADO COMO HOSPED~ 
RAS, SEIS DE ~STAS RAZAS SE LOCALIZAN EN NUESTRO PAIS: MORRILLl1 
PALMERI, PUNCTATUM1 YUCATANENSE, RICHMONDI Y LATIFOLIUM, ESTANDO 
ESTAS DOS 0LTIMAS DISTRIBUIDAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA R~ 
GIÓN CENTRAL Y FRONTERIZA CON GUATEMALA. 

BODEGAS Y COLABORADORES, CITAN A BURKE (1968) Y A CROSS 
(1973), QUIENES MENCIONAN QUE EL PICUDO SE DESARROLLA MUY Bl~N 
SOBRE HAMPEA NUTRICIA SCHL. EN EL ESTADO DE VERACRUZ, EXISTE UNA 

. GRAN EXTENSION DE HAffPEA SP, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE ESTA 
ZONA ESTA GENERANDO UNA ENORME CANTIDAD DE PICUDOS, Los AUTORES 
CONCLUYEN, QUE LA HIPÓTESIS DE QUE HAMPEA ·sp, SEA LA HOSPEDERA 
ORIGINAL DEL PICUDO Y QUE EN EL ALGODONERO EL INSECTO, ENCONTRÓ 
LA HOSPEDERA ADECUADA PARA SU REPRODUCCIÓN, 

(•) No SE REPORTA PROPIO DE LA REGIÓN, PROBABLEMENTE SE ESTABL~ 
CIÓ POR SEMILLA TRASLADADA. 



3.7. MONITOREO Y EL CONTROL INTEGRAL. 

LAS PRUEBAS EFECTUADAS CON TRAMPAS, LLEVADAS A CABO POR 
MITCHELL Y HARDEE EN 1974, ASI COMO POR MERKL Y COLABORADORES 
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EN 1978, INDICAN QUE LAS TRAMPAS SIRVEN TANTO PARA MONITOREO EN 
LA DETECCIÓN DE PEQUEÑAS INFESTACIONES, COMO UNA MEDIDA DEL co~ 
TROL INTEGRADO DE PLAGAS CUANDO LAS POBLACIONES SON PEQUEÑAS, 
Y EL CONTROL SE ACENTÚA AL HACER USO DE INSECTICIDAS. 

EN LA REGIÓN DEL SOCONUSCO HA SIDO POSIBLE LOCALIZAR UN. J~ 
PORTANTE NÚMERO DE ESPECIES QUE PARASITAN AL PICUDO. SIN EMBARGO, 
EN LAS EVALUACIONES INICIALES REALIZADAS NO HA EXISTIDO UNA ESPE_ 
CIE QUE SE CONSIDERE QUE DE MANERA IMPORTANTE TENGA UN BUEN co~ 
TROL SOBRE LA PLAGA, YA SEA DE UN PARÁSITO O UN PREDATOR, NO OB~ 
TANTE SER LOCALIZADOS EN LOS MUESTREOS QUE SE HACEN DE INSECTOS 
DENTRO DEL ALGODONERO. 

POR LO QUE SE DEBEN CONSIDERAR VARIOS ASPECTOS COMO EL HECHO 
DE QUE EL PICUDO PERMANECE EN LOS ALREDEDORES EN FASE ADULTA Y 
NO SE REPRODUCE MAS QUE EN EL ALGODONERO O BI~N EN ALGUNA DE SUS 
HOSPEDERAS ALTERNANTES, PERO POR EL TIPO DE COMBATE QUE GENERAh 
MENTE EMPLEA EL AGRICULTOR, LAS APUCACIONES DE INSECTICIDAS DE 
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DAN POCA OPORTUNIDAD A LOS PARÁSITOS (VER 
CUADRO A, APÉNDICE}, DE SOBREVIVIR Y SEGUIR AL PICUDO A ESTAS 
PLANTAS, POSIBLEMENTE AL EVITARSE LAS APLICACIONES TEMPRANAS, SE 
PUEDA DAR OPORTUNIDAD A ESTOS PARÁSITOS DE ACTUAR, ESTABLECIÉNDQ 
SE UN BUEN CONTROL NATURAL DURANTE AL MENOS LOS PRIMEROS 75 A 80 
DfAS DE CULTIVO (BODEGAS Y COLABORADORES, 1977), 

BOTTRELL (1979), MENCIONA QUE EL CONTROL NATURAL DÁ LUGAR A 
UN ADECUADO APROVECHAMIENTO DEL AMBIENTE, LO QUE PERMITE LA DE~ 
TRUCCIÓN DE LOS CICLOS REPRODUCTIVOS DE LAS PLAGAS O LA ELIMINA 
CIÓN DE SU ALIMENTO. UNO DE LOS MUCHOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 
EN LAS ESTRATEGIAS DEL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, LO ES EL MANf. 
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JO DEL CONTROL CULTURAL1 UNO DE LOS M~TODOS MÁS VIEJOS Y EFECTl 
VOS EN LA ELIMINACIÓN DE PLAGAS1 EN DONDE UN EJEMPLO ES EL USO 
DE CULTIVOS TRAMPA. 

BODEGAS fI A1 Cl977)1 CONSIDERAN QUE EXISTEN GRANDES POSIBl 
LIDADES DE COMBATIR EFICIENTEMENTE AL PICUDO DEL ALGODONERO AN 
TES DE QUE SE ESTABLEZCA EN LOS LOTES DEFINITIVOS, LO CUAL ES 
POSIBLE MEDIANTE EL EMPLEO DEL SISTEMA CONOCIDO COMO CULTIVOS 
TRAMPA, CONJUNTAMENTE CON LA UTILIZACIÓN DE TRAMPAS CON ATRAYE~ 
TE SEXUAL PARA LA CAPTURA DEL PICUDO. 

Los MISMOS AUTORES1 DESCRIBEN EL SISTEMA QUE CONSISTE EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE FRANJAS DE CUATRO SURCOS DE PLANTAS DE ALGQ 
DONERO CON LONGITUDES VARIABLES1 SEMBRADAS DE 30 A 35 Df AS AN 
TES DE LA FECHA QUE NORMALMENTE SE RECOMIENDA EN LA ZONA. SE 
CONSIDERA QUE LA MEJOR UBICACIÓN DE LAS FRANJAS PUDIERAN SER EN 
LAS.ORILLAS DE LOS PREDIOS1 PERO EL TAMAÑO Y LA DISPOSICIÓN DE 
LOS MISMOS NO SIEMPRE LO PERMITEN. A LA SEMANA DE EMERGIDA LA 
PLÁNTULA DEL ALGODONERO Y A UNA DISTANCIA DE 50 METROS ENTRE Sf 1 

SE COLOCAN L~S TRAMPAS CON AtRAYENTE SEXUAL, PARA AUMENTAR LA 
CAPACIDAD DE ATRACCIÓN EJERCIDA DE MANERA NORMAL POR LA PLANTA 
HACIA LOS PICUDOS QUE HAY EN LOS ALREDEDORES. Los P!CUDOS CAPTU 
RADOS EN LAS TRAMPAS, GENERALMENTE SON ELIMINADOS EN FORMA MA 
NUAL O BIEN1 MEDIANTE EL USO DEL COMBATE QUfMICO EN EL CULTIVO 
O TRAMPA1 CON EL EMPLEO DE LOS PRODUCTOS INSECTICIDAS UTILIZADOS 
CONVENCIONALMENTE, 

BoDEGAS Y COLABORADORES (1977), COMPROBARON EL EFECTO DE LAS 
FEROMONAS PRODUCIDAS CON F 1 NES COMERC 1 ALES, EN RELAC 1 ÓN .A LA 
ATRACCIÓN DE AMBOS SEXOS DE ANTHONOMUS GRANDIS BOH. ENCONTRANDO 
QUE A 241 48 Y 72 HORAS DE OBSERVACIÓN ERA POSIBLE ENCONTRAR APRQ 
XIMADAMENTE EL 50% DE INDIVIDUOS PARA CADA SEXO EN TRAMPAS COLQ 
CADAS EN FRANJAS DE ALGODÓN PLANTADO 35 DÍAS ANTES DE LA FECHA NO~ 
MAL DE SIEMBRA EN LA ZONA DEL SOCONUSCO, CHIAPAS. 
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EL USO DE FEROMONAS COMPLEMENTADAS CON TRAMPAS DE DIVERSAS 
FORMAS Y MATERIALES,. HAN SIDO UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA 
EL MONITOREO DE POBLACIONES RELATIVAS ASÍ COMO ABUNDANTES, A. 
TRAV~S DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL AÑO. ASIMISMO, EL uso' 
DE TRAMPAS CON FEROMONAS HAN SERVIDO EN LA DETECCIÓN, EN PROCf 
SOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN Y EN ESTUDIOS DE 
LA DINAMICA DE POBLACIÓN (fRISBIE, 1976), 

POR EL CONSTANTE CAMBIO DE LAS POBLACIONES DE PLAGA, EL Mq 
NITOREO ES ESENCIAL PARA DETERMINAR LA NECESIDAD REAL DE LA 
APLICACIÓN DE M~TODOS DE CONTROL, CON EL OBJETO DE USAR AL MAXl 
MO EL CONTROL NATURAL. ASIMISMO EL MONITOREO SE LLEVA A CABO 
POR DIVERSOS M~TODOS, QUE VAR(AN SEGÚN EL TIPO DE PLAGA, RECUR 
SOS ECONÓMICOS, ECOSISTEMA, ETC, ClóPEZ, 1984). 

3.7.1. FEROMONAS SEXUALES. 

EN 1932 BETHE, CITADO POR KARLSON Y 8UTENANDT (1959), PROPM 
SO QUE, LAS SUBSTANCIAS QUE ANTECEDEN A LAS ACTUALES FEROMONAS 
FUERAN LLAMADAS •EcTOHORMONASH (DEBIDO A su SEMEJANZA A LAS HOR 
MONAS), PUESTO QUE DABAN LUGAR A UNA REACCIÓN O A UNA SERIE DE 
REACCIONES EN INDIVIDUOS DE LA MISMA ESPECIE. EL T~RMINO ESTA • 
BLECIDO COMO ECTOHORMONA TRATÓ DE EXPLICAR QUE LAS SUBSTANCIAS 
QUfMJCAS (HORMONAS) SE PRODUCfAN EN GLANDULAS INCRETORAS. SIN · 
EMBARGO, SE DERIVARON CONFUSIONES EN LA DEFINICIÓN APLICADA A 
TALES SUBSTANCIAS; PARA ~STO l<ARLSON Y BUTENANDT Cl959L PROP!J. 
SIERON EL T~RMINO QUE HASTA AHORA SE CONOCE COMO HFEROMONA", 
PALABRA CUYAS RA[CES GRIEGAS QUIEREN DECIR: "PHEREIN" LLEVAR O 
CONDUCIR Y "HORMAN" EXCl'TAR O ESTIMULAR. POR LO QUE ACTUALMENTE,, 
SE DENOMINA COMO FEROMONA A LAS SUBSTANCIAS QUE UN ANIMAL SECR~ 
TA HACIA EL MEDIO EXTERNO, PROVOCANDO UNA REACCIÓN EN ESPECfFl 
ca, EN UN INDIVIDUO RECEPTOR DE LA MISMA ESPECIE; EL CUAL PUEDE 
SUFRIR VARIACIONES EN SU M~TODO DE ACEPTACIÓN, PUESTO QUE ~STE 

PUEDE SER ORAL U OLFATORIO, 
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Los MISMOS AUTORES, DEFINEN POR su FUNCIÓN A LA FEROMONA EN 
"MENSAJERO QU(MICO ENTRE INDIVIDUOS•, 

DE LEÓN (1980)1 ARGUMENTA QUE ENTRE LOS M~TODOS ALTERNATl 
VOS AL USO DE INSECTICIDAS CONVENCIONALES1 QUE HAN SIDO OBJETO 
DE MAYOR INVESTIGQCION, SE ENCUENTRAN LAS HORMONAS DE COMUNIC~ 
CIÓN, 

LA COMUNICACIÓN DE LOS INSECTOS· (SEGÚN DE LE6N) SE PUEDE 
DIVIDIR EN INTERNA Y EXTERtlA, LA PRIMERA ESTA RELACIONADA CON 
SUBSTANCIAS HORMONALES QUE REGULAN SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO: 
ECDISINAS, HORMONAS JUVENILES Y PRECOSENOS; LA SEGUNDA SE CONST! 
TUVE POR LAS HORMONAS DE COMUNICACIÓN, ESTAS SON PRODUCIDAS Y Ll 
BERADAS A TRAV~S DE GlANDULAS ESPECIALES, QUE PERMITEN TRANSMITIR 
MENSAJES A INDIVIDUOS DE LA MISMA ESPECIE, SE EMPLEA ESTE LENGUA 
.JE QUfMICO PARA: SEÑALES CON PRÓPOSITO DE LOCALIZAR ALIMENTO, M~ 
TODOS DE ALARMA, MARCAR TERRITORIO, PARA FINES DE OVIPOSICIÓN, DE 
DEFENSA, ATRACCIÓN DE INDIVIDUOS DEL SEXO OPUESTO Y EXCITACIÓN 
SEXUAL, ETC. 

. . 
EN BASE A LAS CARACTERISTICAS DE LA SEÑAL, LAS SUBSTANCIAS 

QUfMICAS SE PUEDEN CATALOGAR COMO FEROHONAS1 ALOMONAS O KAIROMQ 
NAS, EL MISMO AUTOR SUGIERE, QUE UNA POSIBILIDAD PARA CONTROLAR 
PESTES AGRICOLAS ES COLOCAR TRAMPAS ATRAYENTES, TRATADAS CON F~ 
ROMONAS A EFECTO DE CAPTURAR PLAGAS, 

DURANTE LOS AAoS CINCUENTA EN STONEVILLE, MISS,, EN LOS ESTA 
DOS UNIDOS DE AM~RICA, SE OBSERVO QUE LA HEMBRA DEL PICUDO ANTHO 
~ ES LA QUE BUSCA AL MACH01 AL CONTRARIO DE LOS DEHAS INSE~ 

TOS, EN QUE LOS MACHOS SE SIRIGEN HACIA LAS HEMBRAS PARA COPULAR 
(PARENCIA, 1978). TUMLISSON Y COLABORADORES (1969), HAB(AN DETE~ 
TADO LO MISMO, AL HACER LA IDENTIFICACIÓN Y S(NTESIS DE LA FERQ 
MONA SEXUAL, EMITIDA POR EL MACHO DE A. GRANDIS BoH. 
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BODEGAS y COLABORADORES (1977), MENCIONAN QUE DENTRO DEL co~ 
PLEJO DE PLAGAS QUE ATACAN AL ALGODONERO, UN CONSIDERABLE NÚMERO 
DE ESPECIES PRODUCEN FEROMONAS SEXUALES, EN ESPECIAL EL ORDEN 
LEPIDÓPTERA Y EN PROPORCIÓN MENOR EL ORDEN COLEÓPTERA. ADEMÁS' SE 
CONSIDERA (CON ALGUNAS EXCEPCIONES), QUE LAS FEROMONAS SON UN 
PRE-REQUISITO CASI INDISPENSABLE PARA QUE PUEDA EFECTUARSE LA CQ 
PULA, ASIMISMO, LOS AUTORES SEÑALAN, QUE NO ES DESCONOCIDO, QUE 
LOS ATRAYENTES QUfMICOS GENERADOS POR LOS INSECTOS Y EN ESPECIAL 
LOS SEXUALES, SON DETECTADOS A TRAVÉS DE ÓRGANOS SENSITIVOS_(SEli 
SILAS), QUE SE LOCALIZAN PRINCIPALMENTE EN LAS ANTENAS, 

3.7.2. TRAMPAS EN EL CONTROL DE INSECTOS, 

BETHELL Y COLABORADORES EN 1971, REPORTAN QUE SE HAN UTILIZA 
DO FEROMONAS COMPLEMENTADAS CON TRAMPAS, A EFECTO DE DETECTAR PQ 
BLACIONES DE INSECTOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA Y EN OCASIQNES PA 

l)_ ' 

RA PREDETERMINAR EL CONTROL DE PLAGAS. ASIMISMO EL AUTOR EFECTUÓ 
APLICACIONES DE DIFERENTES PRODUCTOS QUÍMICOS, AYUDÁNDOSE CON 
TRAMPAS QUE CONTENf AN ATR1\YENTE SEXUAL A FIN DE EVALUAR LA EFE~ 
TIVIDAD DE DICHOS PRODUCTOS. EN ESTE CASO EL ATRAYENTE SEXUAL 
CONSISTIÓ EN LA UTILIZACIÓN DE CINCO HEMBRAS VÍRGENES DE lASPEY 
RESIA POMONELLA .(L,) POR TRAMPA. 

tN NORTE AM~RICA, LAS TRAMPAS CON FEROMONAS HAN TENIDO UN' USO 
PARA DETECTAR EL MOMENTO EN QUE HAY MÁS EMERGENCIA DE PLAGA, Y 
CON ESTO TRATAR DE LLEVAR A CABO LAS APLICACIONES DE INSECTICIDAS· 
ASIMISMO, SE HAN DESARROLLADO MODELOS DE TRAMPAS QUE VARÍAN EN FOB. 
MAS, TAMAÑOS Y COLORES, A EFECTO DE QUE PUEDAN ATRAPAR PLAGAS, QUE 
DE TAL MANERA SE PUEDA ESTIMAR EN QU~ MOMENTO, ES EL PUNTO MÁXIMO 
EN LA EMERGENCIA DE ADULTOS (HAVNES, 1973), 

DEBIDO A QUE EL PICUDO PRESENTA UNA GRAN VARIEDAD DE HÁBITOS 
Y COSTUMBRES, LOS INVESTIGADORES HAN CREADO UN SINNÚMERO DE MODg 
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LOS DE TRAMPAS, LAS CUALES AYUDAN AL MONITOREO Y CONTROL, 
COMO INDICADORES DE LA PRESENCIA DE INSECTOS. LEGGETT Y CROSS 
EN 1971, DISEÑARON UNA TRAMPA DE FORMA CÓNICA CON UN EMBUDO 
COLECTOR EN LA PARTE SUPERIOR; ESTA TRAMPA ES ESPECÍFICA PARA 
PICUDO, YA QUE EL INSECTO PRESENTA GEOTACTISMO NEGATIVO. POR 
LO TANTO, LA TRAMPA LEGGETT, HA RESULTADO MÁS EFECTIVA EN LA 
CAPTURA DE GRANDES CANTIDADES DE PICUDOS VIVOS (HARP Y TURNER, 
1976). Y ES MÁS EFECTIVA QUE LAS TRAMPAS QUE HAN SIDO TRATADAS 
CON ALGUNA SUBSTANCI.A ADHERENTE (LEGGETT, 1979), 

LEGGETT Y CROSS (1977), EFECTUARON UN ESTUDIO SOBRE EL PICM 
DO DEL ALGODONERO, UTILIZANDO TRAMPAS DE COLOR ROJO Y AMARILLO, 
CON Y SIN FEROMONA, A EFECTO DE OBSERVAR LA.EFECTIVIDAD DEL USO 
DE COLORES, ASf COMO DEL ATRAYENTE, EN DIFERENTES REGIONES DE 
LOS EST~DOS UNIDOS. LA PRUEBA CONSISTIÓ EN COLOCAR LAS TRAMPAS, 
FORMANDO UN C(RCULO ALREDEDOR DE LOS PUNTOS EN QUE FUERON LIB& 
RADOS LOS p'i CUDOS (QUE PREVIAMENTE SE MARCARON EN EL LABORATQ. 
RIO), CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR EFECTOS POR CAMBIOS DE DIREk 
CIÓN DEL VIENTO; EL NÚMERO DE PICUDOS CAPTURADOS, FU~ DETERMINA 
DO DE UNO A SI~TE DÍAS MÁS TAR~E. 

LA EFICIENCIA DE LAS TRAMPAS ES VARIABLE, LO CUAL SE DEBE A 
QUE INTERACTÚAN EN ELLAS FACTORES COMO: FORMA, TAMAÑO Y ALTURA 
EN QUE SE COLOCAN; ENTRE LOS FACTORES AMBIENTALES ESTÁN: LA TEM. 

· PERATURA, HUMEDAD, LUZ Y VIENTO; LA DOSIS Y EL TIPO DE DISPERSAli 
TE DE LA FEROMONA; LAS CONDICIONES FISIOLÓGICAS DEL INSECTO Y LA 
COMPETENCIA CON LA FEROMONA QUE PRODUCE EL PICUDO MACHO (RIDGWAY 
il AL, 1976) , 

INVESTIGACIONES EFECTUADAS POR RIDGWAY Y COLABORADORES (1976), 
ASI COMO POR LEGGETT EN 1980, COINCIDEN EN QUE LA DENSIDAD DE PQ 
BLACIÓN DEL PICUDO, ES EL FACTOR QUE MÁS INFLUYE EN LA EFICIENCIA 
DE LAS TRAMPAS, YA QUE EL MÁXIMO CONTROL DE INSECTOS OCURRE CUAt! 
DO LAS DENSIDADES DE LA POBLAC 1 ÓN DEL 1 NS.ECTO SON BAJAS, 
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Et PICUDO DEL ALGODONERO SUFRE UNA FUERTE ATRACCIÓN HACIA 
EL COLOR AMARILLO LIMÓN, RESULTANDO EL ROJO COMO EL MENOS PRE 
FERIDO POR ESTE INSECTO. LEGGETT Y CROSS (1978), EN UN ESTUDIO 
QUE REALIZARON SOBRE LA IMPORTANCIA DEL COLOR Y LA FE ROMO NA, 
OBSERVARON QUE LAS TRAMPAS AMARILLAS CAPTURARON MÁS PICUDOS AÚN 
S 1 N FEROMONA QUE LAS ROJAS QUE CONTEN f AN EL Á'TRAYENTE, 

EN UN TRABAJO EFECTUADO, SOBRE EL MANEJO DE PICUDO POR ME· 
DIO DE LA FEROMONA GRANDLURE CON TRAMPAS PE'iUEÑAS, HARDEE Y COLA 
BORADORES (1975), OBSERVARON QUE LAS BASES DE LAS TRAMPAS AL NO 
TENER UN COLOR FOSFORESCENTE, NO TUVO RESPUESTA AL MÁXIMO, PERO 
SÍ CAPTURAN UNA GRAN CANTIDAD DE PICUDOS POST-INVERNANTES, 

KELLER ET AL (1964), OBSERVARON ALGUNOS HÁBITOS DEL PICUDO, 
EN QUE EL MACHO ES EL QUE SEGREGA UNA FEROMONA DE AGRUPACIÓN 
ATRACTIVA PARA AMBOS SEXOS, Y QUE LA FEROMONA ES PRODUCIDA INl 
CIALMENTE A LOS DOS DÍAS DE VIDA ADULTA DEL INSECTO, DETECTÁNDQ 
SE EN LABORATORIO QUE LA MÁXIMA ATRACCIÓN ES DE LOS CUATRO A LOS 
SEIS DfAS. ASIMISMO EL AUTOR AFIRMA, QUE EL MACHO PUEDE ATRAER 
A LA HEMBRA POR MEDIO DE FEROMONAS A DISTANCIAS MAYORES A LOS 
NUEVE METROS. MIENTRAS QUE LA HEMBRA NO ATRAE AL MACHO A DISTAN 
CIAS MAYORES DE 2.5 A 5.0 CENTfMETROS, HACIENDO CREER QUE SÓLO 
SEA UNA ATRACCIÓN UNICAMENTE VISUAL. 

ESTO SE HA CONFIRMADO POR HARDEE Y COLABORADORES EN 1972, AL 
OBSERVAR QUE LA FEROMONA EMITIDA POR EL MACHO APARTE DE SERVIR 
PARA ATRAER A LA HEMBRA~ A FIN DE REALIZAR LA COPULACIÓN# TAM 
Bl~N EST)MULA A LA AGREGACIÓN DE UNA POBLACIÓN DE AMBOS SEXOS 
A UN HABITAT COMÚN, ASIMISMO SALGADO EN 1981, ARGUMENTA QUE AL 
DESARROLLARSE LA FÓRMULA·DE GRANDLURE, FEROMONA SEXUAL SINT~TICA 
DEL PICUDO~ SE ESTÁ COMPITIENDO POR SIETE DÍAS O MÁS CON EL Pl~U 
DO MACHO~ LO CUAL PERMITE POSIBILIDADES PARA LA DETECCIÓN~. MANl 
PULACIÓN Y CONTROL DEL PICUDO. 
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LEGGETT Y TAFT EN 1979, REPORTAN QUE UN CEBO CON TRES MILl 
GRAMOS DE GRANDLURE ES TAN ATRACTIVO COMO UN MACHO QUE HA ESTA 
DO ALIMENTÁNDOSE DE CUADROS, RAZÓN POR LA CUAL SE HACE USO EN ESA 
CONCENTRACIÓN COMO UNA MEDIDA ESTÁNDAR. 

MI LLER EN 1976, COf:lS IGNA COMO USOS PRINCIPALES DE LA FEROMQ 
NA: 

A) LA DESORIENTACIÓN EN LA COMUNICACIÓN, CON EL GRANDLURE, 
EN LA CONDUCTA NATURAL DEL PICUDO CON RESPECTO A LA COPULACIÓN. 

B) LA CAPTURA Y DESTRUCCIÓN DEL INSECTO-PLAGA EN TRAMPAS 
CON FEROMONAS, COLOCADAS EN LOS MÁRGENES DEL CULTIVO O DENTRO 
DE ÉL, 

C) LA MANIPULACIÓN DEL PICUDO DIAPÁUSICO, AL FINAL DE LA 
TEMPORADA ALGODONERA, EN LOS HABITATS DE INVERNACIÓN CERCA DEL 
CULTIVO Y SU DESTRUCCIÓN EN ESOS HABITATS. 

D) MANEJO DE CULTIVOS TRAMeA DE ALGODONERO, DONDE EL PICUDO 
SE CONCENTRA Y SE LE EXTERMINA CON INSECTICIDAS. 

EN 1982 JOHNSON Y GILREATH, ENCONTRARON UNA RELACIÓN ENTRE 
LAS POBLACIONES DE OTOÑO Y PRIMAVERA, CUANDO LA CAPTURA DE PICU 
DOS FUE ALTA O BAJA EN OTOÑO, LAS CANTIDADES DE 8. GRANDIS ATRA 
PADOS EN LA PRIMAVERA SIGUIENTE FUERON SIMILARES. EL USO DE FE 
ROMONA, PUEDE SER DETERMINANTE EN LAS NECESIDADES PARA APLICAR 
INSECTICIDA AL PRINCIPIO DE LA TEMPORADA. 

Los RESULTADOS DE JOHNSON y GILREATH DURANTE 1982~ PERMITIE 
RON MOSTRAR QUE A MAYOR DOSIS DE ATRAYENTES POR HECTÁREA, HAY 
MAYOR CAPTURA DE PICUDOS, MIENTRAS QUE AL AUMENTAR EL NÚMERO DE 
TRAMPAS, LAS CAPTURAS NO ~UMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE, OBSERVÁNOQ 
SE TAMBI~N GRAN INFLUENCIA POR LA POSICIÓN DE ÉSTAS, YA QUE SE 
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ATRAPARON MÁS, EN LAS TRAMPAS COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 
LAS PLANTAS, QUE LAS TRAMPAS UBICADAS EN LA PARTE BAJA, 

HOPKINS ET AL (1977), REALIZÓ EXPERIMENTOS EN LOUISIANA, EN 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, TALES TRABAJOS EXPERIMENTALES MO~ 
TRQRON QUE LAS TRAMPAS LEGGETT, PUEDEN DETECTAR UNA POBLACIÓN 
TEMPRANA DE PICUDOS Y ADEMÁS SE ENCONTRÓ UNA RELACIÓN POSITIVA 
ENTRE LOS PICUDOS, EN MUESTRAS DE BASURA Y LOS ATRAPADOS CON 
TRAMPAS LEGGETT. 

BoDEGAS Y COLABORADORES (1977), SEÑALAN QUE DESPU~S DE UNA 
SERIE DE OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS REALIZADOS DURANTE LAS TEM 
PORADAS ALGODONERAS DE 1974 A 1977, EN EL SOCONUSCO, CHIAPAS, 
ES RECOMENDABLE INSTALAR LAS TRAMPAS PARA PICUDO EN ESTACAS, E 
IR ELEVÁNDOLAS EN FUNCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA PLANTA DE ALGODÓN, 
DEJANDO QUE LA BASE DE LA TRAMPA ESTÉ A LA ALTURQ DE LA TERMINAL 
PRINCIPAL DEL ALGODONERO, A FIN DE FACILITAR SU LOCALIZACIÓN, 

Los MISMOS AUTORES (1977), RECOMIENDAN QUE LAS TRAMPAS DEB~ 
RÁN COLOCARSE A LOS 10 DÍAS DE EMERGIDA LA PLANTA, A FIN DE OBSER 
VAR EL ALTO NÚMERO DE PICUDOS ADULTOS CONCENTRADOS ALREDEDOR DE LA 
TRAMPA. LA DISTRIBUCIÓN QUE SE PUEDE UTILIZAR ES DE UNA CADA 50 
METROS¡ Y LAS TRAMPAS PODRÁN MANTENERSE AHf HASTA INICIADAS LAS 
APLICACIONES GENERALES DE PLAGUICIDAS EN EL PREDIO. 

LA CAPTURA DE PICUDOS EN LAS TRAMPAS EN CULTIVOS Al.SLADOS, 
OCURRE APROXIMADAMENTE UN MES ANTES DE SU ENTRADA AL ALGODÓN, Lo 
CUAL INDICA QUE, LA RESPUESTA A LAS TRAMPAS CON FEROMONAS NO gs 
UNA MEDIDA PRECISA DE SU MOVIMIENTO EN PRIMAVERA Y SU ENTRADA AL 
ALGODÓN, CUANDO EMERGEN DE LA INVERNACIÓN (RUMMEL Y BOTRELL, 
1976). 

RU~U~EL EN 1980, SUGIERE QUE LA RELACIÓN ENTRE LA EMERGENCIA 
DE PICUDOS INVERNANTES Y LAS PRIMERAS FRUCTIFICACIONES DEL ALGQ 
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DONERO, DEBEN CONSIDERARSE COMO UN fNDICE1 EN EL USO DE TRAMPAS 
PARA PREDECIR UNA INFESTACIÓN. 

MERKL Y COLABORADORES (1978L REPORTAN QUE EN UN TRABAJO 
REALIZADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON EL FIN DE EVALUAR 
PEQUEÑAS POBLACIONES DE PICUDOS DEL ALGODONERO, EN CINCO CAMPOS 
DE 7 A 14 HAS, CADA CAMPO, SE COLOCARON TRAMPAS DE TIPO LEGGETT, 
EN DONDE CADA UNA DE LAS TRAMPAS FUE TRATADA CON 3 MG. DE ATRA 
YENTE COMERCIAL GRANDLURE, EFECTUÁNDOSE SEMANALMENTE LOS CONTEOS 
DE PICUDOS CAPTURADOS, ASf COMO LOS CAMBIOS DE LA FEROMONA. 

tL NÚMERO DE PICUDOS CAPTURADOS SE COMPARÓ CON LA CIFRA OR 
TENIDA BAJO OTRAS TÉCNICAS PARA DETECTAR POBLACIONES DE PICUDO: 
CON UNA MÁQUINA COLECTORA Y EN FORMA MANUAL. LAS TRAMPAS LEGGETT 
FUERON SUPERIORES A LAS OTRAS TÉCNICAS, LAS CUALES ARROJARON Cl 
FRAS CASf NULAS EN PICUDOS CAPTURADOS; ASÍ COMO EN CUADROS Y 
FLORES CON DAÑOS. 

TAFT Y COLABORADORES EN EL AÑO DE 1978, COMPROBARON QUE EL 
NÚMERO EFECTIVO DE TRAMPAS ES QE 20 POR HECTÁREA, S fN EMBARGO, . . 
APARENTEMENTE EL NÚMERO DE TRAMPAS NO TIENE EFECTO SOBRE LA I~ 

FESTACIÓN DEL CULTIVO, 
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IV. DESCRIPCION DE LA REGION 

BODEGAS Y COLABORADORES (1977), EFECTUARON UN MINUCIOSO ~~ 
TUDJO DE LA ZONA ALGODONERA EN LA COSTA DE CHIAPAS, RESALTANDO 
POR SU IMPORTANCIA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 

4.1. CONDICIONES FÍSICAS DE LA ZONA, 

CHIAPAS CUENTA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 74,000 KM. 
CUADRADOS, EL ESTADO ESTÁ SITUADO ENTRE LOS 14º 30' Y LOS 18º 
DE LATITUD NORTE, EN EL EXTREMO SURESTE DE tl~XICO; COLINDA AL 
ESTE CON GUATEMALA Y TIENE AL SUR UNA EXTENSA COSTA SUBRE EL 
Oc~ANO PACIFICO~ AL NORTE Y OESTE TIENE POR VECINOS A LOS E~TA 
DOS DE TABASCO, VERACRUZ Y QAXACA; SU PARTE OESTE ALCANZA HA~ 

TA LA ANGOSTURA CONTINENTAL CONOCIDA CON EL NOMBRE DEL ISTMO 
DE TEHUANTEPEC. FJG, 2. 

LAS ZONAS FITOGEOGRÁFICAS QUE CARACTERIZAN AL SOCONUSCO S~ 
GÚN MIRANDA <1979), SON LOS DECLIVES DEL PACfFICO Y UNA ANGOSTA 
FRANJA QUE CORRESPONDE AL DECLIVE' ENTRE EL PACfFICO DEL NOROE~ 
TE DE LA SIERRA MADRE Y DE LA COSTA, 

Los AUTORES SEÑALAN, QUE EL ÁREA DEL SOCONUSCO EN EL LADO 
DEL PACIFICO, ESTÁ REPRESENTADA POR UNA LLANURA COSTERA DE UNOS 
25 A 35 KM. DE ANCHURA, FORMADA POR DEPÓSITOS ALUVfALES·DE GR~ 

VAS1 ARENAS y ARCILLAS. Los NUMEROSOS Rfos QUE DESCIENDEN DE LA 
ABRUPT~ VERTIENTE SUR DE LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS SON DE CURSO 
CORTO Y EN GRAN PARTE TORRENCIALES, EN SU MAYORÍA NO DESEMBOCAN 
EN EL MAR, SINO QUE VIERTEN SUS AGUAS EN LAS PENILAGUNAS QUE SE 
EXTIENDEN CASÍ SIN l·NTERRUPCIÓN A LO LARGO DE TODA LA COSTA RE~ 
TILfNEA Y SIN ACCIDENTES. 

EL SOCONUSCO ESTÁ COMPRENDIDO ENTRE LOS 14º 54' DE LATITUD·. 



FIGURA·, 2 ,- LaCAL1ZACION DE LA REGION DE:L !KlCONusco Y DETALLES 
DEL AftE,\ 0E ESTUDIO 

FIGURA 2,- LOCALIZACIÓN DE 

LA REGIÓN DEL SOCONUSCO Y 

DETALLES DEL AREA DE ESTUDIO 

N 
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NORTE Y LOS 92º 16' DE LONGITUD OESTE, CON UNA EXTENSIÓN TERRl 
TORIAL DE 5.827 KM, CUADRADOS. 

4.2. SUELOS. 

EN LA REGIÓN SE PRESENTAN SUELOS ALUVIALES1 ARCILLOSOS DE 
COLOR OBSCURO O NEGRO CON ABUNDANTE MATERIA ORGÁNICA Y UNA Ak 
TA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA EN UNA FRANJA DE 30 KM. DE 
ANCHO A LO LARGO DE. LA COSTA; ESTOS TERRENOS SON FtRTILES, ADQ 
LECIENDO POR SU TOPOGRAFfA DE DEFICIENCIAS DE DRENAJE, 

tXISTEN TAMBI~N SUELOS DE PRADERA O DE MONTAÑA A PARTIR DE 
LA FRANJA DESCRITA; ESTOS SON DELGADOS, GENERALMENTE DE TEXTUR 
RA ARENO-ARCILLOSA Y POR SU TOPOGRAFfA BIEN DRENADOS. 

Los AUTORES ESTABLECIERON su ÁREA DE ESTUDIO EN EL SOCQ 
NUSCO, ABARCANDO LOS MUNICIPIOS DE SUCHIATE, FRONTERA HIDALGO, 
f.1ETAPA, TAPACHULA Y MAZATLÁN, CUYAS ALTURAS, SOBRE EL NIVEL DEL 
MARA VARÍAN DE 10 A 170 M. 

4.3, HIDROGRAFfA, 

LA ZONA ALGODONERA ES ATRAVESADA POR TRES RfOS: SUCHIATE, 
CAHUACÁN Y COATÁN, OTROS DE MENOR IMPORTANCIA LO SON: COSOLAPA, 
TESCUYOAPAN Y PUMPUAPAN. EL RfO SUCHIATE NACE EN LAS ALTURAS 
CERCANAS AL VOLCÁN TACANÁ, QUE ESTÁ EN LOS LÍMITES ENTRE MtXICO 
Y GUATEMALA, TOCANDO EN EL TERRlTORIO MEXICANO LOS MUNICIPIOS DE 
UNIÓN DE JUÁREZ, CACAHOATÁN, TUXTLA CHICO, METAPA, FRONTERA Hi 
DALGO Y SUCHIATE; DESEMBOCANDO EN EL PACIFICO, DANDO LUGAR A LA 
BARRA DEL SUCHIATE. 

EL RÍO CAHUACÁN NACE AL NOROESTE DE ÍAPACHULA Y DESEMBOCA EN 
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EL PAefFICO; PENETRA EN LOS MUNICIPIOS DE SUCHIATE, FRONTERA 
HIDALGO Y METAPA. SU DESEMBOCADURA FORMA LA BARRA DE CAHUACÁN. 

EL RÍO COATÁN SE FORMA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PARTE. 
EN DOS LA CIMA DE LA SIERRA MADRE, AL CRUZARLA ATRAVIESA LA ZQ. 
NA CAFETALERA, CORRE A INMEDIACIONES DE TAPACHULA Y rlAZATÁN. 
DESEMBOCA EN LA BARRA DE SAN SIMÓN, 

OTROS Rfos DE MENOR IMPORTANCIA SON EL TESClJYOAPAN QUE DE. 
SEMBOCA EN EL Rf O CAHUACÁN; EL COSOLAPA QUE DESPU~S DE SU CURSO 
LLEGA A LA LINEA COSTERA FORMANDO ESTEROS, y,EL PUMPUAPAN QUE 
DESEMBOCA EN LA ZONA PANTANOSA. 

(tS IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CULTIVO SE REALIZA BAJO CON 
DICIONES DE TEMPORAL, NO OBSTANTE, EXISTIR POSIBILIDADES DE IRRl 
GACIÓN), 

4.4. CUMA. 

UN TIPO DE CLIMA PREDOMINA EN LA REGIÓN ALGODONERA: Aw2 (W) 
IG (SEGÚN KOEPPEN MODIFICADO POR GARCÍA), PARA FRONTERA HIDALGO, 
CIUDAD HIDALGO, PUERTO MADERO y r1AZATÁN. Es EL MÁS HÚMEDO DE LOS 
CÁLIDO-SUBHÚMEDOS, CON LLUVIAS EN VERANO, LA PRECIPITACIÓN DEL 
MES MÁS SECO ES MENOS DE 60 MM, EL PORCENTAJE DE LLUVIA INVERNAL 
ES MENOR CINCO VECES EL ANUAL, EL COCIENTE P/T (PRECIPITACIÓN TQ. 
TAL ANUAL EN MM. SOBRE TEMPEPATURA MEDIA ANUAL EN ºC) ES MAYOR DE 
55.3; ES ISOTERMAL, ES DECIR, QUE SE CARACTERIZA POR LA ESCASA 
OSCILACIÓN DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES A LO LARGO. DEL 
AÑO (MENOR DE 5ºC), TEMPERATURA TIPO GANGES, PORQUE EL MES MÁS 
CALIENTE ES ANTES DE JUNiO. 

::iE CONSIDERAN EN LA RE.GIÓN TRES NIVELES DE PRECIPITACIÓN~ 
QUE VAN DE 1,000 MM. A 2,800 MM •. ANUALES, SEGÚN LA LEJANfA DE LA 

COSTA Y CERCANÍA A LAS ÁREAS DE MAYO.R ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL 
MAR. 
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EN TAPACHULA, SE PRESENTA EL TIPO AM (W) IG: CLIMA CÁLIDO 
SUB-HÚMEDO, CON LLUVIAS EN VERANO. ISOTERMAL, TEMPERATURA TIPO 
GANGES. ÜTRO CARÁCTER DEL CLIMA, PRODUCIDO POR LAS ABUNDANTES 

·LLUVIAS EN VERANO, ES QUE EL MES MÁS CÁLIDO (ABRIL O MAYO) ES 
ANTERIOR AL SOLSTICIO DE VERANO. LAS MISMAS LLUVIAS PUEDEN PRQ 
DUCIR TAMBIÉN EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, EL FENÓMENO CURIOSO 
DE QUE, EL MES MÁS FRÍO DEL AÑO SEA EL DE JUNIO. 

4.5, TIPOS DE VEGETACIÓN. 

SEGÚN MIRANDA, (1975) LA FLORA DE LAS ZONAS HÚMEDAS Y CÁLl 
DAS DE CHIAPAS, TANTO EN LAS VERTIENTES ATLÁNTICAS COMO EN EL 
SOCONUSCO, TIENE LAS MAYORES AFINIDADES CON LA FLORA ORIENTAL 
DE MÉXICO, f1UCHAS PLANTAS CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN DE 
LA PARTE NORTE O SUR DE VERACRUZ, SE EXTIENDEN SIN INTERRUPCIÓN 
A LA ZONA HÚMEDA DEL NORTE DE CHIAPAS; FALTAN CASI COMPLETAME~ 

TE EN LA SECA DEPRESIÓN CENTRAL Y REAPARECEN EN LA REGIÓN HÚME 
DA DEL SOCONUSCO. LA FLORA SURMEXICANA, AUNQUE MUESTRA MUY FUE~ 

TE INFLUENCIA DE ELEMENTO DE LA FLORA CENTROAMERICANA, SE MANl 
FIESTA EN LA EXISTENCIA DE UN BUEN NÚMERO DE GÉNEROS COMUNES 
CON GUATEMALA U OTRAS PARTES DE AM~RICA DEL CENTRO, QUE NO HAN 
SIDO ENCONTRADOS EN OTROS ESTADOS DE m:x1co. 

Los PRINCIPALES TIPOS SON LOS SIGUIENTES (SEGÚN MIRANDA, 
1975): 

4.5.1. SELVA ALTA SIEMPRE VERDE. 

ESTE TIPO DE SELVAS DE LAS ZONAS HÚMEDAS DEL SURESTE DE 
CHIAPAS, ESPECIALMENTE LAS DEL DECLIVE PACÍFICO DE LA SIERRA 
MADRE, SON QUIZÁ VARIADAS, DEBIDO POR UN LADO, A LA MENOR EXTE~ 
SIÓN DE LA ZONA Y POR OTRO A LO MÁS UNJ FORME DE LA CONSTITUCIÓN 
GEOLÓGICA Y DEL RELIEVE GEOGRÁFICO, QUE EN LAS PARTES DONDE SE. 
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DESARROLLA LA SELVA ALTA (DE LOS 150 A LOS 1,400 M.S.N.M. APRQ 
XIMADAMENTE) TIENE UN DECLIVE FUERTE, PERO BASTANTE CONSTANTE, 
CON UNA MISMA EXPOSICIÓN DE LOS VIENTOS HÚMEDOS DEL SURESTE. 

4.5.1.1. LA SELVA DEL VOLADOR O GUAYABO VOLADO~.- (TERMI 
NALIA AMAZONIA (GMELL) EXEL),- Es UNA SELVA ALTA (DE 30 A 40 
M) Y DENSA QUE CUBRE LOS SUELOS PROFUNDOS BIEN DRENADOS DE LA 
PARTE BAJA DE LOS DECLIVES ENTRE LOS 150 Y 800 M. DE ALTITUD, 
APROXIMADAMENTE. EL VOLADOR ES DE TRONCO RECTO Y ESBELTO, CON 
ESTRIBOS TABULARES Y CORTEZA LISA DE COLOR AMARILLENTO QUE CAE 
EN PLACAS COMO LA DEL GUAYABO. LAS SELVAS DE VOLADOR SE EXTIEN 
DEN DESDE EL NOROESTE DE P!JIJIAPAN HASTA TAPACHULA. 

4.5.1.2. LA._~ELVA DE CACAO VOLADOR (VIROLA GUATEMALENSIS 
CHEMSL) WARD), - COMO VARIANTE DE LA ANTERIOR, OCUPA PARECIDOS 
NIVELES, PERO SE DESARROLLA GENERALMENTE A LO LARGO DE LAS BA 
RRANCAS MÁS HÚMEDAS O CERCA DE LAS OR 1 LLAS DE LOS RÍOS, EN LA 
ZONA DE CACAHUATÁN Y HUIXTLA. 

4.5.1.3, LA SELVA DE CASTAÑO .• - (SIERG!JLIA MEXICANA R.B.R.) 
Y CITEITO (HASELTIA GUATEMAL~NSI..§ l·IARB). - SE ENCUENTRA POR LO 
GENERAL A NIVELES MÁS ALTOS, ENTRE LOS 800 Y 1,400 M. LA SUBVE 
GETACIÓN DE ESTE TIPO DE SELVA ES EXUBERANTE Y VARIADA, ENCON 
TRÁNDOSE MUCHAS ESPECIES DE LAS FAMILIAS DE LAS ARÁCEAS, RUBIÁ 
CEAS, ACANTÁCEAS, COMPUESTAS Y MALVÁCEAS. 

4,5,2. ~ELVA ALTA SUBDECIDUA. 

DEBEN CONSIDERARSE LA~ SELVAS ALTAS SUBDECIDUAS COMO TRANSl 
CIÓN ENTRE LOS CLIMAS HÚMEDOS DE SELVA ALTA, SIEMPRE VERDE Y LOS 
CLIMAS RELATIVAMENTE SECOS DE SELVA BAJA DECIDUA O DE SABANA, 
FORMAN POR LO COMÚN FRANJAS DE MAYOR O MENOR ANCHURA QUE BORDEAN 

' 
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LA SELVA ALTA SIEMPRE VERDE, CUANDO ÉSTA LIMITA CON VEGETACIÓN 
DE CLIMA SECO Y OCUPAN EN LAS ZONAS SECAS LAS VEGAS HÚMEDAS DE 
LOS Rf os o LAS PARTES PROFUNDAS DE BARRANCAS, DONDE LA INSOLA 

-CIÓN SE HALLA DISMINUIDA, 

4,5,2,l. LAS SELVAS DE GUANACASTE (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM 
(JACQ,) GRISEB),- CON MUCHO TOTOPOSTE (LICANIA ARBOREA SEEM), 
TIENEN SU MEJOR DESARROLLO EN LAS VEGAS DE SUELO PROFUNDO DE LA 
DEPRESIÓN CENTRAL Y EN TERRENOS SIMILARES DE LA PLANICIE COSTERA 
DEL PACfFICO, ESTAS SELVAS HAN SUFRIDO UNA PERTINAZ DESTRUCCIÓN 
POR LA ACCIÓ~ DEL HOMBRE, PUES OCUPABAN LA MAYOR PARTE DE LOS 
TERRENOS PROFUNDOS DE VEGA, DE LOS MÁS FÉRTILES PARA LA AGRf CULTU 
RA TROPICAL EN CHIAPAS Y AL MISMO TIEMPO DE LOS MÁS SANOS POR SU 
CLIMA SECO, 

4. 5, 3. SELVA BAJA DECIDUA. 

A LO LARGO DE LA COSTA, EN LOS TERRENOS ARENOSOS DE LA PARTE 
POSTERIOR DEL ~ORDÓN LITORAL, SE DESARROLLA UNA CURIOSA SELVA BA 
JA DECIDUA, POR LO GENERAL MUY DENSA, CON MUCHAS ESPECIES, Y Ak 
GUNAS DE FOLLAJE PERSISTENTE. 

4.5.4, SABANA, 

LA SABANA DESIGNA TERRENOS EXTENSOS GENERALMENTE LLANOS, CU 
BIERTOS DE VEGETACIÓN HERBACEA EN FORMA DE PRADERA DE GRAMÍNEAS, 
SIN ARBOLES O CON ARBOLES ALGO ESPACIADOS, LAS SABANAS CUBREN 
GRANDES EXTENSIONES EN LAS LLANURAS DEL NORTE DEL ESTADO, EN LAS 
DE LA DEPRESIÓN CENTRAL Y EN LA PLANICIE COSTERA DEL PACÍFICO, 
UNA CIERTA PARTE DE ELLAS HA SIDO CLARAMENTE ORIGINADA POR LA 
ACCIÓN DEL HOMBRE Y EL PASTOREO, 
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4.5.5, PALMARES. 

ESTE TIPO DE VEGETACIÓN SE. ENCUENTRA CONSTITUÍDO POR LAS 
AGRUPACIONES MÁS BIEN DENSAS DE PALMAS ALTAS, POR LO COMÚN DE 
UNA MISMA ESPECIE, CON VEGETACIÓN INFERIOR O INTERMEDIA DE PA~ 
TIZALES o PRADERAS. Los PALMARES DE PALMA REAL o SCYATE CS..~AL 

MEXICANA MART) SE ENCUENTRAN BIEN DESARROLLADOS EN LA COSTA. 

4.5.6, MANGLARES. 

Los MANGLARES SON UNA NOTABLE y CARACTERf STICA AGRUPACIÓN 
DE ARBOLES EN QUE DOMINA, Y MUCHAS VECES ES LA ÚNICA ESPECIE, 
EL MANGLE O MANGLE COLORADO (RHIZOPHORA SAMOENSIS l,), EL MAN 
GLAR SE DESARROLLA A LO LARGO DE LA COSTA, PERO NO INVADE NUN 
CA LAS PLAYAS ARENOSAS DEL MAR ABIERTO, PROSPERA EN LAS OR! 
LLAS FANGOSAS DE LAS LAGUNAS O PEN 1 LAGUNAS DE AGUAS SALOBRES'!i 
SITUADAS POR DETRÁS DEL CORDÓN LITORAL, LLAMADAS TAMBI~.N EST~ 

ROS, O EN LA ORILLA DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS ESTUARIOS O 
BARRAS DE LOS Rfos. 
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V. MATERIALES Y METODOS 

tL PRESENTE TRABAJO SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL CICLO ALGODQ 
NERO 1984/85 EN EL HANCHO "LA SOLEDAD ", PEQUEÑA PROPIEDAD DEL 
(A) AGRICULTOR SRA. CONCEPCIÓN A. VDA. DE CANSECO, DENTRO DE LOS 
LfMITES DEL MUNICIPIO DE MAZATÁN, CHIS. 

ESTA REGIÓN POSEE UN CLIMA CON HUMEDAD RELATIVA QUE VARÍA DE 
70 A 80%, CON ESTACIÓN SECA EN INVIERNO, CÁLIDO Y SIN CAMBIO TÉH 
MICO INVERNAL. Su TEMPERATURA MÁXIMA ES DE 36.8ºC Y LA M°íNIMA ES 
DE 16.7ºC SIE~DO LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 25.7ºC {CUADRO ~ 
DEL APÉNDICE), Y CON UNA PRECIPITACIÓN ANUAL DE HASTA MÁS DE 
2,000 MM. ~U POSICIÓN GEOGRÁFICA ES: 14.54º DE LATITUD Y 92.16º 
DE LONGITUD, 

EL ALGODONERO SE SEMBRÓ EL DÍA 26 DE JULIO, UTILIZANDO LA V8. 
RIEDAD ~ELTA PINE 80 A UNA DENSIDAD DE SIEMBRA DE 22 KGS. DE SEMl 
LLA POR HECTÁREA, EFECTUÁNDOSE UNA RESIEMBRA EL DfA 8 DE AGOSTO 
DEBIDO A FALLAS EN LA FIJACIÓN DE LAS PLÁNTULAS, OCASIONADAS POR 
FUERTES ARRASTRES, QUE PROVOCARijN LAS LLUVIAS EN LOS SUELOS DEL 
PREDIO, 

LA DISTANCIA DE SIEMBRA FUE DE 30 CMS, ENTRE PLANTAS Y DE UN 
METRO ENTRE SURCOS; ESTIMÁNDOSE UNA DENSIDAD DE POBLACIÓtl DE 
25, 000 PLANTAS POR HECTÁREA. 

LA SIEMBRA SE EFECTUÓ EN UNA SUPERFICIE CON PENDIENTE IRREGY 
LAR, DEBIDO A QUE EL PREDIO EN EL CICLO ANTERIOR NO FUE CULTIVA 
DO EN SU TOTALIDAD (POR PRESENTAR ALGUNAS AREAS DE SUPERFICIE 
ACCIDENTADA), POR LO QUE EL TERRENO SE DIVIDIÓ EN CINCO LOTES, A 
EFECTO DE OBTENER UNA UNIFORMIDAD EN LA SUPERFICIE DE CADA UNA 
DE LAS CINCO PARCELAS QUE SE ESTABLECIERON, REPARTIÉNDOSE DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 



NUMERO. DE LOTE 

1 

2 

3 

4 

5 

SUPERFICIE EN HECTAREAS 

3.53 

3.70 

3.34 

2.77 

2.51 
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SE DISPUSO DE UNA SUPERFICIE DE CULTIVO DE 15.85 HECTÁREAS 
EN TOTAL. FIGURA ~. 

EL .SUELO DEL PREDIO EN QUE SE LLEVÓ A CABO EL ESTUDIO, FUE 
DE TEXTURA ARCILLO-ARENOSA. 

5.1. TIPOS DE TRAMPAS UTILIZADAS. 

5.1.l, TRAMPA LEGGETT (GRANDE) 

5.1.1.1. PARTE INFERIOR.- PRESENTA UNA FORMA QUE TIENDE A 
SER UN CONO TRUNCADO (COMO UN VASO), ES DE MATERIAL PLÁSTICO GRUf 
SO, DE CONSISTENCIA DURA, LISO Y DE COLOR AMARILLO CLARO-BRILLAN 
TE (AMARILLO FLUORESCENTE). EN LA PARTE ALTA DE ESTE CONO, SE EN 
CUENTRAN CUATRO HENDIDURAS EN SU REDEDOR QUE PERMITEN EL PASO DE 
LOS EJEMPLARES; QUEDA ESTA PARTE ENSAMBLADA CON LA PARTE SUPERIOR. 

s.1.1.2. PARTE SUPERIOR.- Es OTRO CONO TRUNCADO; EL MATf 
RIAL ES METÁLICO, YA QUE SE TRATA DE UNA FINA TELA DE ALAMBRE 
(MALLA DE 1.0 MM,), CON UN ORIFICIO EN SU EXTREMO MÁS AGUDO DE 
APROXIMADAMENTE UN CEfffÍMETRO DE DIÁMETRO EN LA REGIÓN APICAL DE 
ESTE CONO, LA ABERTURA TIENE COMO FUNCIÓN, SERVIR DE CONDUCTO PA 



FIGURA 3,- DIAGRAMA DE UBICACIÓN DEL PREDIO UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
LA SOLEDAD, MPIO, DE MAZATÁN, CHIS. 1984 
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FIGURA 4,- PARTES DE LA TRAMPA LEGGETT {GRANDE), 37 
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FIGURA 5,- TRAMPA LEGGETT COMPLETA, 
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RA.QUE SE ENCAMINEN LOS PICUDOS DEL ALGODONERO, ASÍ COMO OTROS 
ARrRÓPODOS, AL CILINDRO DE PLÁSTICO (QUE ES UNA CAJITA) QUE 
POSEE UNA TAPA TAMBIÉN DE PLÁSTICO GRUESO Y TRANSLÚCIDO; TAL 
CAJITA ESTÁ ADHERIDA A LA MALLA DE ALAMBRE MEDIANTE PEGAMENTO, 
EN LA PARTE MÁS ALTA DE LA TRAMPA, EN DONDE QUEDAN ATRAPADOS 
LOS INDIVIDUOS ARTICULADOS (fIG. ~). 

LA MALLA DE ALAMBRE QUEDA UNIDA AL CONO DE LA PARTE INF;_ 
RIOR, CON LA APLICACIÓN DE PEGAMENTO, A FIN DE QUE NO SE SEPAREN. 
AMBAS PARTES, CON LA ACCIÓN DEL VIENTO, LLUVIAS, O POR EFECTO 
DE SUFRIR CAfDAS DE LA ESTACA EN QUE ESTÉ COLOCADA, 

Los EJEMPLARES QUE LLEGAN A LA TRAMPA, EFECTÚAN EL SIGUIE~ 
TE RECORRIDO: CUANDO ESTÁN EN LA PARTE INFERIOR DE LA TRAMPA~ 
SE DIRIGEN A LA PARTE ALTA YA SEA EXTERNA O INTERNAMENTE, PASAN 
POR LOS ORIFICIOS QUE ESTÁN ALREDEDOR DEL EXTREMO (TRUNCADO) sy 
PERIOR DEL PRIMER CONO; CONTINÚAN SU MARCHA POR LA PARTE DE Mf 
TAL, PERO AHORA SÓLO ES INTERNAMENTE POR LA PARTE SUPERIOR DE 
LA TRAMPA, TERMINANDO SU TRAYECTORIA EN EL PEQUEÑO ORIFICIO DEL 
EXTREMO AGUDO DE LA MALLA, PARA PENETRAR EN LA CAJITA DE PLÁSTl 
CO QUE ESTÁ AL ÚLTlMO DE LA PARTE MÁS ALTA DE LA TRAMPA, QUEDAN 
DO AHJ LOS ARTRÓPODOS TOTALMENTE ATRAPADOS, PUESTQ·QUE ES MUY 
DIF(CJL QUE SALGAN, DEBlDO A LA POSlCIÓN DE LOS ALAMBRES EXTRf 
MOS DE LA MALLA, QUE TERMlNAN EN PUNTA. 

LA TAPA DE LA CA~IITA DE PLÁSTICO SE ABRE Y CIERRA EN FORMA 
MANUAL, LO QUE PERMITE FACILITAR EL MANEJO DE LOS INDlVIDUOS 
CAPTURADOS (FlG, ~ ), 

5.1.2. TRAMPA PEQUEÑA, 

5. l. 2, l. PARTE 1NFER1 OR. - POSEE LA FORMA DE UN CONO TRUN'i·A 
no, CUYO INFERIOR ESTÁ HUECO; ES DE MATERIAL PLÁSTICO OPACO, DE 
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COLOR AMARILLO CLARO INTENSO; PRESENTA UN ORIFICIO EN SU PARTE 
MÁS ALTA,.DONDE SE UNE Y ATORA CON LA ESTACA, (LA CUAL ESTÁ Fl 
JA EN EL SUELO), POR MEDIO DE UNA LAMINILLA DELGADA, LA UNIÓN 
DE TRAMPA Y ESTACA, ES CON UN CLAVO DE CABEZA ANCHA PARA QUE . 
LA TRAMPA NO SE MUEVA, Y POR CONSIGUIENTE NO LLEGUE A CAER AL 
SUELO. tSTA PIEZA EN SU PARTE ALTA, LLEVA EN SU REDEDOR CUATRO 
ABULTAMIENTOS, CON LOS CUALES SE UNE LA TAPA CON LA PARTE INF~ 

RIOR DE LA TRAMPA; ENTRE LOS ABULTAMIENTOS QUEDAN ESPACIOS, POR 
LOS CUALES SE INTRODUCEN A LA TRAMPA LOS PICUDOS DEL ALGODONERO 
Y OTROS ANIMALES ARTRÓPODOS (fIG, Q), 

5.1.2.2. LA TAPA.- Es DE MATERIAL PLÁSTICO DURO, TRANSPAREN 
TE, EN FORMA DE CONO, QUE SE COLOCA CON EL EXTREMO SUPERIOR HA 
CIA ARRIBA, EN DONDE PRESENTA UN ORIFICIO POR EL QUE LOS EJEMPLa 
RES ATRAÍDOS SE TRASLADAN A LA PARTE SUPERIOR DE LA TRAMPA. A 
UNA DISTANCIA DE CUATRO CENTÍMETROS DEL ORIFICIO QUE SE ENCUE~ 
TRA EN LA PUNTA, EXISTE UNA HENDIDURA QUE VÁ ALREDEDOR DE LA TAPA. 

EN LA HENDIDURA SE TIENE UNA ROSCA EXTERIOR, QUE SIRVE PARA 
UNIR ESTA PIEZA MEDIA, CON LA PARTE SUPERIOR DE LA TRAMPA, 

5.1.2.3. .e_~RTE SUPERIOR.- Es DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO DE UNA 
FORMA QUE ASEMEJA UNA ESFERA, QUE EN SU INTERIOR ES HUECA, EN SU 
PARTE BAJA ESTA PIEZA, POSEE UNA ROSCA INTERIOR QUE TIENE POR 
FUNCIÓN UNIR LA PARTE SUPERIOR DE LA TRAMPA, CON LA TAPA. 

~STANDO YA UNIDAS LAS TRES PIEZAS DE LA TRAMPA, EL RECORRIDO 
DE PICUDOS Y OTROS ARTRÓPODOS, RESULTA DE LA SIGUIENTE FORMA: 
LLEGAN A LA PARTE INFERIOR DE LA TRAMPA, AVANZAN POR EL EXTERIOR 
DEL CONO TRUNCADO HACIA LOS ABULTAMIENTOS DE ESTA PIEZA, PASANDO 
POR LOS ESPACIOS QUE QUECAN ENTRE tSTOS Y LA PARTE INFERIOR DE 
LA TAPA; CONTINUAN SU MARCHA HACIA LA PUNTA DE LA TAPA Y AL PASAR 
POR EL ORIFICIO CAEN DENTRO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA TRAMPA, 
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FIGURA 6,- PARTES DE LA TRAMPA JACKSON (PEQUEAA), 
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DE DONDE LES SERÁ MUY DIFICIL SALIR. TANTO LA TAPA COMO LA PI~ 
ZA DE LA PARTE SUPERIOR, PRESENTAN PEQUEÑOS ORIFICIOS LATERA 
LES, CUYA POSIBLE FUNCIÓN ES LA DE PROPORCIONAR OXÍGENO AL I~ 

TERIOR DE LA TRAMPA (flG. Z>. 

5.2. DISEÑO DE CAMPO, 

LAS TRAMPAS FUERON COLOCADAS SOBRE ESTACAS DE UN DIÁMETRO 
DE OCHO CENTÍMETROS, EN PROMEDIO; LAS ESTACAS SE UBICARON EN EL 
LOMO DEL SURCO, JUSTAMENTE EN LA HILERA DE PLANTAS DE ALGODON~ 
RO, FIJÁNDOLAS DE TAL MANERA QUE PERMANECIERAN UN POCO MÁS ARRl 
BA DEL ALTO DE LAS PLANTAS DEL CULTIVO, A.EFECTO DE FACILITAR 
SU LOCALIZACIÓN, TANTO POR LOS PICUDOS COMO POR EL PERSONAL QUE 
REALiiABA LAS INSPECCIONES DE CADA TRAMPA. 

LAS ESTACAS CON LAS TRAMPAS SE INSTALARON EL Df A 20 DE AGO~ 
TO, COINCIDIENDO EN LOS LOTES, CON LA PRESENCIA DE LOS PRIMEROS 
BOTONES FLORALES, 

CON LOS DOS TIPOS DE TRAMPAS DESCRITAS, SE PROCURÓ MANTENER 
UNA VIGILANCIA CON EL FIN DE OBTENER SEGURIDAD EN LA PERMANENCIA 
DE LAS TRAMPAS, PARA QUE ~STAS NO RESULTARAN DAÑADAS TANTO POR 
FACTORES AMBIENTALES, COMO POR PERSONAS QUE DESCONOCÍAN SU UT!Ll 
DAD, OBTENIENDO ASÍ DATOS QUE NO RESULTARAN INTERFERIDOS, LOS 
CUALES PODRÍAN REPERCUTIR EN LOS RESULTADOS FINALES, 

.... UNA TRAMPA GRANDE Y DOS PEQUEÑAS, FUERON INSTALADAS DENTRO 
DE CADA LOTE DE CULTIVO, DISPONIENDO ASÍ DE 15 TRAMPAS EN TOTAL, 
LAS TRAMPAS FUERON COLOCADAS EN LÍNEA RECTA, A 100 METROS DE DI~ 
TANCIA UNA DE OTRA, Y EN FORMA DIAGONAL AL SENTIDO DE LOS SURCOS 
(fJG, 8), A FIN DE EVITAR EL EFECTO DE ORILLA, LAS TRAMPAS CHl 
CAS QUEDARON A 35 METROS DE CADA UNO DE LOS LOTES EN SUS RESPEk 
TIVOS LÍMITES (CALLEJONES), 
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FIGURA 7.- TRAMPA JACKSON COMPLETA, 

i ) Porte superior 

---- ii) Tapa 

--- iii) Parte inferior 



fIG. 8.- DIAGRAMA DE.DISTRIBUCIÓN DE LAS 15 TRAMPAS PARA PICUDO CON.V SIN ATRAYENTÉS. 
INSTALADAS EN EL CAMPO oe"ALGODOHERO. LA.SOLEDAD MP10. DE MAZATAN. CHIAPAS. 1984. 
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· LA TRAMPA GRANDE SIN FEROMONA, INVARIABLEMENTE SE INSTALÓ 
ENTRE LAS.DOS TRAMPAS PEQUEÑAS, Y DE ÉSTAS SÓLO UNA CONTENJA 
EL ATRAYENTE SEXUAL; RESULTANDO ALTERNADA SU INSTALACIÓN DE UN 
LOTE CON RESPECTO AL OTRO,, O SEA QUE LA TRAMPA PEQUEÑA CON Et 
ATRAYENTE,, EN UN LOTE SE ENCONTRABA EN LA PARTE BAJA DEL TERR~ 
NO,, PROCURANDO QUE EN EL SIGUIENTE LOTE SE SITUARA EN LA CABEC~ 
RA DEL PREDIO,, Y ASI SUCESIVAMENTE EN LOS CINCO LOTES DE CULTIVO, 

POR LO QUE CADA LOTE RESULTÓ SER UN TRATAMIENTO DEFINIDO, 
CON EL MISMO NÚMERO DE TRAMPAS QUE EL RESTO DE LOS DEMÁS, SIENDO 
SOLAMENTE LA DIFERENCIA,, EN LA UBICACIÓN DE LA TRAMPA CON LA F~ 
ROMONA,, LO QUE SIGNIFICÓ REPRESENTAR LA ÚNICA VARIABILIDAD EN 
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS, 

DE ACUERDO AL MECANISMO SEÑALADO EN LA INSTALACIÓN DE TRA~ 
PAS.1 SE PUDO DESARROLLAR EL PRESENTE TRABAJO,, CON EL PROPÓSITO 
DE COMPARAR LA EFECTIVIDAD DE CAPTURA ENTRE TRAMPAS PEQUEÑAS Y 
GRANDES, ASI COMO CONFIRMAR LA EFICACIA DEL ATRAYENTE SEXUAL, 

5.3. MoNJTOREO, 

EL MUESTREO DE PLANTAS Y TRAMPAS,, Y EL CONTEO DE PICUDOS 
(INCLUYENDO SU DESTRUCCIÓN) ASI COMO DE OTROS ARTRÓPODOS CAPTY. 
RADOS,, SE EFECTUÓ CADA DOS DJAS; EL REEMPLAZO DE LA FEROMONA SE 
REALIZÓ CADA SEMANA, ESTAS LABORES SE LLEVARON A CABO DIRECTAMEM 
TE EN EL CAMPO,, REGISTRÁNDOSE LOS DATOS OBTENIDOS EN FORMATOS YA 
ELABORADOS EXPROFESAMENTE PARA EL REPORTE DE CAMPO, 

EN LAS TRAMPAS QUE CONTENfAN EL ATRAYENTE, ÉSTE SE INSTALÓ 
SEMANALMENTE POR " P~RTIDA DOBLE "; MANEJÁNDOSE EL PROCEDIMIENTO. 
PRACTICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: EN LA PRIMERA SEMANA (ÚLTIMA 
DE AGOSTO) SE COLOCÓ EL ATRAYENTE, AGREGANDO OTRA DÓSIS A LA S~ 
MANA SIGUIENTE, PERO SIN RETIRAR LA PRIMERA DÓSIS,, LA CUAL SE . 
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MARCÓ CON COLOR VERDE, QUEDANDO ASf LA "DOBLE DOSIS", A LA TER 
CERA SEMANA, LA DÓSIS CON MARCA SE REEMPLAZÓ POR UNA NUEVA, D~ 

JANDO ASf LA QUE YA TENIA UNA SEMANA (CON SU RESPECTIVA MARCA), 
DE ESTA FORMA PERMANECÍA UN ATRAYENTE NUEVO CON UNO YA "USADO" 
POR UNA SEMANA. SIGUIENDO SIEMPRE, LA MISMA SECUENCIA EN REEM 
PLAZAR LA FEROMONA MARCADA, YA QUE tSTA HABÍA PERMANECIDO POR 
15 DÍAS Y LA NUEVA SIN MARCA PERMANEC[A OCHO DÍAS, PARA SER MAR 
CADA Y QUEDARSE EN LA TRAMPA POR UNA SEMANA MÁS; ACOMPLETANDO 
SIEMPRE 15 DfAS DE PERMANENCIA EN LA TRAMPA, 

ESTE MtTODO, SE DESARROLLÓ CON EL PRÓPOS ITO DE MANTENER 
UNA ADECUADA CONCENTRACIÓN DE ATRAYENTE POR TRAMPA, PORQUE DE 
LO CONTRARIO UNA SOLA DÓSIS DE LA FEROMONA,·AL SUFRIR ALGUNA FA 
LLA LA TRAMPA (CAER AL SUELO, SER RETIRADA POR PERSONAS O ANIMA 
LES, POR ACCIÓN DEL VIENTO Y DE LAS LLUVIAS, ETC) AS( COMO POR 
UNA DÓSIS DEFECTUOSA DEL ATRAYENTE MISMO, SE PROVOCARÍA UNA INTEB. 
FERENCIA EN LOS RESULTADOS. 

Los MUESTREOS DE DAÑO EN FRUCTI F 1CAC1 ONES SE REALIZA RON CADA 
DOS DfAS, DESDE LA FORMACIÓN DE. LOS PRIMEROS BOTONES FLORALES 
(ÚLTIMA QUINCENA DE SEPTIEMBRE), HASTA LA PRIMERA SEMANA DE Dl 
CIEMBRE. 

EL PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL MUESTREO FUE EL SIGUIENTE: 
A PARTIR DEL PRIMER SURCO (ORILLA) DE CADA UNO DE LOS LOTES, SE 
CONTARON 15 SURCOS, AVANZANDO EN DIAGONAL CON RESPECTO AL SENTl 
DO DE LOS SURCOS CON EL PROPÓSITO DE SITUAR EL PRIMERO DE LOS 
CINCO PUNTOS DE MUESTREO PARA CADA LOTE (flG. ~). Los PUNTOS RE~ 
TANTES, SE UBICABAN AVANZANDO 16 SURCOS MÁS, A FIN DE INSTALAR 
EL PUNTO INMEDIATO Y DE ÉSTE LUGAR, SE ADELANTABAN OTROS 16 SUR 
COS MÁS HASTA EL SIGUIENTE PUNTO Y ASÍ SUCESIVAMENTE .. CON EL PRQ. 
PÓSITO DE ACOMPLETAR LAS CINCO ESTACIONES DE MUESTREO POR CADA 
LOTE. 
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FIGURA 9,- DIAGRAMA DE REPRESENTACION PARA INTERPRETAR EL 
PROCEDIMIENTO DE UBICAC10N DE LAS ESTACIONES DE 
MUESTREO POR LOTE, 
LA SOLEDAD, MPIO DE MAZATAN, CHIS, 1984, 
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COMO SE EFECTUABAN CONTINUAMENTE LAS INSPECCIONES, CON EL 
FIN DE NO REPETIR UN SITIO DE MUESTREO, EL PERSONAL DE CAMPO 
(CINCO PLAGUEROS) ENTRABA AL PRIMER PUNTO DE REVISIÓN, AUMEll 
TANDO DOS SURCOS MÁS (O SEA A 17), SITUANDO EL PRIMER PUNTO 
DEL NUEVO Df A DE TRABAJO, CON DOS SURCOS MÁS QUE HACÍAN LA Dl 
FERENCIA DEL SITIO DE MUESTREO DEL DÍA ANTERIOR. AL AVANZAR 
CON DOS SURCOS MÁS, SE OBTENÍA UN CORRIMIENTO DE LOS PUNTOS 
DE MUESTREOS, QUEDANDO SIEMPRE UNA DISTANCIA DE 16 SURCOS E~ 
TRE CADA ESTACIÓN O PUNTO DE MUESTREO, 

AL TERMINAR EL CORRIMIENTO DE SURCOS, YA QUE CADA DÍA DE 
MUESTREO SE EMPEZABA CON DOS SURCOS MÁS; SE INICIABA UNA NUEVA 
"RONDAª, CONTANDO DESDE EL PRIMER SURCO HASTA EL 16, SURCO AL 
QUE SE ADICIONABAN DOS SURCOS MÁS AL DÍA SIGUIENTE PARA UBICAR 
EL NUEVO PUNTO DE MUESTREO (EJEMPLO: EL SURCO 18), CONTANDO 
SIEMPRE DE 16 EN 16 SURCOS A EFECTO DE SITUAR LAS SIGUIENTES 
ESTACIONES DE MUESTREO. SE PROCEDIÓ EN IGUAL FORMA CADA DfA, 
CciNTANDO SIEMPRE DE 16 EN 16, EMPEZÁNDOSE DESDE LA ORILLA UNA 
"RONDA" EN NÚMEROS NONES, PUESTO QUE AL FINALIZAR ESTA RONDA 
SE COMENZABA CON UNA MÁS, PERO CAMBIANDO A NÚMEROS PARES Y ASf 
SUCES 1 VAMENTE; LOGRANDO AS f D 1 F-ERENTES ESTAC-I ONES DE MUESTREO, 

- ·-·- ---.. --~·:.. . . 

PARA NO REPETIR UBICACIONES Y POR-CONSIGUIENTE NO REPRODUCIR 
DATOS. 

EL MUESTREO CONSISTÍA EN REVISAR CUATRO PLANTAS COMPLETAS 
DE ALGODONERO POR ESTACIÓN, CONTANDO Y ARRANCANDO LAS FRUCTIFL 
CAC IONE;S QUE SE ENCONTRABAN DAÑADAS POR OV 1 P

0

0STURA ASÍ COMO POR 
ALIMENTACIÓN; LAS QUE SE COLOCABAN EN BOLSAS DE PAPEL, DEBIDA 
MENTE ETIQUETADAS PARA FAC!LITAR SU IDENTIFICACIÓN EN EL LABORA 
TORIO. ASIMISMO SE CHECABAN FLORES Y YEMAS- TERMINALES, YA QUE 
EL PICUDO TIENDE A PE~."WJECER EN ÉSTAS CON EL FIN DE ALIMENTAR,SE. 

COMO EL PICUDO INTENSIFICA SU ACTIVIDAD CONFORME SE INCREMEU 
TA LA TEMPERATURA, AL TERMINAR LAS ACTIVIDADES DE MUESTREO, 
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ALREDEDOR DEL MEDIO DfA, SE EFECTUÓ UN CONTEO AL AZAR DE 100 
FLORES POR CADA LOTE1 CHECANDO Y CONTABILIZANDO SI SE ENCON 
TRABAN ADULTOS DE PICUDOS, CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR CADA 
DfA DE MUESTREO UN PORCENTAJE VISUAL DE INFESTACIÓN DE ESTA 
PLAGA, ESTE PORCENTAJE DE INFESTACIÓN NO SE TOMÓ COMO BASE PA 
RA EFECTUAR LAS APLICACIONES DE INSECTICIDAS CONTRA ANTHONOMW5 
GRAND 1 S BOH. 

¿N EL MUESTREO SE CONSIDERÓ LA REVISIÓN DE FRUCTIFICACIONES 
DAÑADAS POR GUSANO BELLOTERO (HELIOTHIS SPP,) Y GUSANO SOLDADO 
(SPOD6PTERA SPP), LAS CUALES SE CATALOGARON CONJUNTAMENTE COMO 
uDAÑO DE GUSANO•, CON EL FIN DE COMPARAR DAÑO DE LARVAS DE LEP! 
DÓPTEROS CON LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PICUDO. 

POR ÚLTIMO, SE INSTALÓ A PRINCIPIOS DE OCTUBRE UN TRAMO DE 
20 METROS LINEALES ENTRE HILERAS DEL CULTIVO Y APROXIMADAMENTE 
EN EL CENTRO DE CADA LOTE. ESTE TRAMO SE MARCÓ CON CINTAS DE CQ 
LOR BLANCO, LAS CUALES SE AMARRARON EN LA PARTE TERMINAL DE LAS 
PLANTAS, A FIN DE FACILITAR SU LOCALIZACIÓN; LAS CINTAS BLANCAS 
SE FUERON MOVIENDO HACIA LA P~RTE SUPERIOR DE CADA PLANTA, co~ 

FORME ÉSTA CRECfA. . 

LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN TRAMO DE 20 METROS, PERMITIÓ 
OBTENER UNA FUENTE DE DATOS REALES, QUE NOS INDICARA CUÁ''TOS 
CUADROS O FRUCTIFICACIONES HABÍAN CAIDO EN ESOS 20 METROS, CON 
TANDO AS{ CON INFORMACIÓN (CUADRO k• APÉNDICE) QUE ACLARABA EL 
MOTIVO POR EL QUE CAYERON LAS FRUCTIFICACIONES. DIARIAMENTE D~ 
RANTE EL MES DE OCTUBRE SE RECOGIERON LAS FRUCTIFICACIONES CAÍ 
DAS, REGISTRÁNDOSE LOS DATOS EN UN FORMATO EXPROFESAMENTE DIS~ 
ÑADO PARA RECOGER LA INFORMACIÓN. EN ÉSTA SE CONSIDERABAN CU8 
DROS CAfDOS POR DAÑO DE PICUDO (ALJ~ENTACIÓN Y OVIPOSTURA), CUA 
OROS O BOTONES FLORALES INCLUYENDO BELLOTAS PEQUEÑAS, QUE f»R~ 

SENTABAN LARVA O PUPA DE PICUDO, CON LARVAS DE LEPIDÓPTEROS, 
DAÑO POR GUSANOS Y CUADROS SIN DAÑO; ÉSTOS ÚLTIMOS GENERALMENTE 
FUERON ABORTOS DEL ALGODONERO. 
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5.4. SISTEMA DE CULTIVO 

EL CULTIVO SE LLEVÓ A CABO BAJO UN SISTEMA DE MANEJO lRREGll 
LAR1 DEBIDO A LA TEMPRANA PRESENCIA DEL TEMPORAL (ABRIL) CON 
FUERTES Y ABUNDANTES PRECIPITACIONES (HASTA MÁS DE 45 MM, EN UN 
S6LO DlA), CON LO CUAL EN LA TEMPORADA ALGODONERA DE 1984, NO 
SE LLEVÓ A CABO LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGJA QUE NORMALMENTE 
UTILIZA EL AGRICULTOR DE LA REGIÓN. 

TANTO LA PREPARACIÓN DEL TERRENO ASf COMO LA SIEMBRA, FUERON 
LABORES REALIZADAS EN FORMA PARCIAL1 PUESTO QUE NO HABIA POSlBl. 
LIDADES DE ENTRAR A LOS LOTES. LA SIEMBRA SE INICIÓ EL 26 DE J~ 
LI01 TERMINANDOSE tSTA EL DIA 30 DEL MISMO MES, TENl~NDOSE QUE 
RESEMBRAR EL DfA 12 DE AGOST01 COMO CONSECUENCIA DEL ARRASTRE 
QUE SUFRIERON UNA CONSIDERABLE CANTIDAD DE SEMILLA Y PLÁNTULAS 
(EN DIFERENTES PARTES DEL PREDIO) DEL ALGODONERO, QUE YA HABIE~ 
DO ANCLADO BIEN EN EL SUELO, RESULTARON ARRANCADAS POR LA INTE~ 
SIDAD DE LAS LLUVIAS, SIENDO ARRASTRADAS A TRAVtS DEL TERRENO, 
COMO CONSECUENCIA DE LA DEFICIENTE NIVELACIÓN DEL PREDIO, 

AL MOMENTO DE LA SIEMBRA1 SE APLICARON TRES LITROS POR HECT! 
REA DEL HERBICIDA "OTILAN• CTRIFLURALINAL PARA EL CONTROL DE 
MALEZAS GRAMINEAS ANUALES V DE HOJA ANCHA. ASIMISMO, SE DIÓ LA 
PRIMERA FERTILIZACIÓN A DÓSIS DE 25 KG. POR HECTÁREA CON UREA, 

LAS LABORES DE APORQUES Y ACLAREOS, SE VINIERON HACIENDO EN 
FORMA MANUAL, EFECTUÁNDOSE EN LOS SITIOS EN QUE VERDADERAMENTE 
SE REQUERlAN Y EN DONDE LAS CONDlCIONES DEL SUELO LO PERMITIERON, 

A FINES DE OCTUBRE SE TIRÓ LA SEGUNDA FERTILIZACIÓN DE UREA, 
A UNA DÓSIS DE 2 KG. POR HECTÁREA MEZCLADOS CON LOS PLAGUICIDAS 
APLICADOS EN FORMA FOLIAR (CON AVIÓN)6 DEBIDO A LAS REESTRICCIQ 
NES DE UTILIZAR MAQUINARIA PARA LA· LABOR DE FERTILIZACIÓN,· ASf 
COMO POR LA CARENTE MANO DE OBRA, 
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EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE1 SE EMPEZÓ UNA LA 
BOR QUE LLAMAN LOS AGRICULTORES LOCALES1 COMO "DESPUNTE"; QUE 
CONSISTE EN TROZAR LAS TERMINALES O "COGOLLOS" DE LAS PLANTAS 
DE CULTIVO, CON EL PROPÓSITO DE QUE NO SE DISPARE EL CRECIMIENTO 
DEL ALGODONERO, CONSIGUIENDO AL MISMO TIEMPO QUE LA PLANTA GEN~ 
RE RAMIFICACIONES LATERALES, A EFECTO DE OBTENER UN MAYOR NÚMERO 
DE FRUCTIFICACIONES1 LAS QUE AL LLEGAR LA COSECHA PODRÁN RECOLEk 
TARSE CON MENOS DIFICULTAD. 

LA ALTURA PROMEDIO DEL CULTIVO AL MOMENTO DEL "DESPUNTE", 
FUE DE 1.40 METROS. 

AL TERMINAR EL CORTE DE ÁPICES EN LAS PLANTAS DE ALGODONERO, 
SE EFECTUARON LIMPIAS DE MALEZAS GRAMfNEAS Y DE HOJA ANCHA A BA 
SE DE MACHETE, LLEVÁNDOSE A CABO EN LOS PRINCIPALES FOCOS DE 
INFESTACIÓN DE MALAS HIERBAS, QUE A FINES DE OCTUBRE YA SE EXTEt:! 
Df AN POR LOS CINCO LOTES DE CULTIVO. 

EL CONTROL QUÍMICO CONTRA PLAGAS (MEDIANTE APLICACIONES A~R~ 
AS) SE INICIÓ.EL DfA 3 DE OCTl.tBRE, DEBIDO A LA PRESENCIA Y DAÑOS 
DE MOSQUITA BLANCA (BEMISIA TABACI L VECTOR DE LA VIROSIS, ENFEB. 
MEDAD INCONTROLABLE E INCURABLE EN TODA LA REGIÓN ALGODONERA1 
PUESTO QUE EMPEZÓ A DISEMINARSE EN LOS CAMPOS DEL RESTO DE LA ZQ 
NA. ASIMISMO, EL USO DE INSECTICIDAS (CUADRO l) SE CANALIZÓ CON 
TRA EL COMPLEJO DE GUSANOS MEDIDORES (ALABAHA ARGILLACEA, TRICHO 
PLUSIA Nl. Y PSEUDOPLUSIA INCLUDENS) Y EL GUSANO PELUDO (ESTIGMENE 
8Qi.E.8.), YA QUE ESTAS PLAGAS ESTABAN DEFOLIANDO SEVERAMENTE AL cuh 
TIVO. 

LAS APLICACIONES ESPECÍFICAS CONTRA EL PICUDO DEL ALGODONERO 
CANTHONOMIJS. GRAND! S BOH,) 1 SE REALIZARON UN MES DESPUtS, 
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MANEJO DEL CONTROL QUÍMICO SOBRE EL ALGODONERO, 

LA SOLEDAD, MPIO. DE MAZATÁN, CHIS, 1984 

IUERO DE FECHA DE PLAGA PRODUCTO DOSIS POO 
APLlc.M: ION APLICACIOO CCM!ATI~ C<:JIERCIAL HECTAREA 

1 OCT. 3 11>SQJITA Bl.ANCA THIODAN 35 C,E, 1.5 LTS, 

2 OCT. 7 f1>SGIJITA BLANCA THIOJ:Wl 35 C,E, 1.5 LTS, 

3 OCT. 11 f1>SGIJITA Bl.ANCA THIOJ:Wl 35 C,E,
720 

+ 1.5 LTS, 
GlJSAN>S foEDl~ES PARATHION r-ET, i.o LT, 

q OCT. 15 GIJSAN:) PELllX> 
PARATHION r-ET, 720 Glt'N«>S foEDJ~S 1.0 LT, 

5 OCT, 19 GlJSAN>S foEDUIHS PARA'llUON r-ET, 7'lfJ + 1.0 LT, 
OOW«'.> BEll.OTERO IEClS 0.5 LT, 

6 OCT. 23 GlJSAN>S foEDJIXHS PARATHION r-ET, 720 + 6·~ LT, 
GUSAR>~ DECIS LT, 

7 OCT, 27 GUSAtl>S foEDllXHS PARATHION r-ET, 720 1.0 LT, 

8 N)V, l OOSAN>S foEDllXHS TAfo'AAOO 600 + 6:~ LT, 
PICllX> DECIS + LT, 
OOSAt«> BEUDTER> PARATHION r-ET, 720 1.0 · LT, 

9 tal. 5 11>SQJITA Bl.ANCA THIODAN 30-15 + 2.0 LTS, 
Pletm PARATHION r-ET, 7'2fJ 1.0 LT, 
GIJSAN:) SCll..MOO 

10 t-()V, 9 P!CUOO PARATHION l.'fl, 720 + 1.0 LT, 
GIJSAt() SOLDADO TN-1AAON 600 1.0 LT, 

11 t-()\1, 13 PICUOO PARATHI ON r-ET, 720 1.0 LT, 

J2 t-()\1, 16 PICUOO PARATHION l"éT, 720 + 1.5 LTS, 
GUSAOO SOLDADO TN-1ARON 600 1.0 LT, 

13 rm. 20 PICLm PARATHION f.ET, 720 + 1.5 LTS, 
GUSAOO SOLDADO TAW\RON 600 1.0 . LT, 

14 rm. 26 PICUOO PARAll-flON t-ET, 720 + 1.5 LTS, 
GUSANO BELLOTERO DECIS 0.5 LT. 

15 t-()\1, 30 PICLm PARATHION MET. 720 + 1.5 LTS, 
GUSAl'Kl BELLOTERO DECIS + 0.5 LT. 
GUSAl'Kl SOLDADO METHC11YL roJ 0.200 KGS, 

16 DIC. 4 PICUIXl PARATillON MET, 720 1.5 • LTS, 
GUSAl'Kl SOLDADO . TflJl1ARON 600 0.75 LT, 
GUSArll BELLOTERO METHCT>WL . 9((1 0.'200. K6S. 

,_,. 
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5.5. EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS, 

PARA FINES DEL PRESENTE TRABAJ01 SE ELVALUARON LOS RENDIMIE[ 
TOS EN FORMA DE ESTIMACIONES; CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA . 
PRIMERA PIZCA SE COSECHÓ UNA PEQUEÑA SUPERFICIE EN CADA UNO DE 
LOS LOTES. AGUARDÁNDOSE UN PERÍODO DE OCHO DÍA~~ DESPU~S DE LA 
ÚLTIMA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS. 

A EFECTO DE FACILITAR EL CORTE DE PRE-COSECHA1 SE MEDIÓ U~ 
TROZO DE HILO DE 10 METROS DE LONGITUD1 EL CUAL SE LLEVÓ AL CAM 

', P01 INTERNANDOSE EN CADA LOTE CON EL MISMO PROCEDIMIENTO .DEL 
MUESTRE01 CON El OBJETO DE SITUAR LOS PUNTOS O ESTACIONES1 QUE EN 
ESTE CASO FUERON DE CORTE; 9 SEA QUE SE AVANZARON 16 SURCOS A PAR 
TIR DE LA ORILLA A EFECTO DE UBICAR EL PRIMER TRAMO DE 10 METROS 
LINEALES1 PIZCANDO El ALGODOÓN DE TODAS LAS PLANTAS QUE SE ENCO[ 
TRABAN EN ESA DISTANCIA. LA BORRA DE ALGODÓN SE DEPOSITÓ EN RESI~. 
TENTES BOLSAS DE PAPEL1 PREVIAMENTE ETIQUETADAS1 CON EL FIN DE 
IDENTIFICAR LA ESTACIÓN COSECHADA PARA EVALUACIÓN. Los RESTANTES 
PUNTOS O TRAMOS A COSECHAR1 SE INSTALARON CONTANDO DE 16 EN 16 
SURCOS1 A PARTIR DEL PRIMER PUNTO ESTABLECIDO PARA ACOMPLETAR Clli 
CO ESTACIONES POR LOTE. 

LA COSECHA SE 'REALIZÓ MANUALMENTE EN LAS CINCO ESTACIONES DE 
CADA LOTE1 PIZCÁNDOSE EL ALGODÓN EN 50 METROS LINEALES DE SUR.CO 
POR LOTE. POSTERIROMENTE EL ALGODÓN EN BORRA SE LLEVÓ AL LABORA 
RORIO PARA SER PESADO EN UNA B.~SCULA " DE MACHETE 11 Y REGISTRAB. 
SE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CADA LOTE (CUADRO i)1 EFECTUÁ~ 
DOSE CONVERSIONES A FIN DE ESTIMAR LOS RENDIMIENTOS EN KILOGRAMOS 
POR HECTÁREA. 

-
POR ÚLTIM01 SE ESPERO LA PIZCA TOTAL POR CADA UNO DE LOS L~ 

TES QUE SE TERMINÓ LA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO DE 19851 A EFECTO -
DE COMPARAR LAS ESTIMACIONES QUE PREVIAMENTE SE OBTUVIERON DE LA 



CUADRO 2.- RESULTADOS DEL RENDIMIENTO DE EVALUACION 
Y SUS CONVERSIONES CORRESPONDIENTES A 

KG ./HA. 
LA SOLEDAD, MPIO. DE MAZATÁN, CHIS., 1984 

RENDIMIENTO DE (*) CONVERSION DEL' 
LOTE EVALUAC ION EN RENDIMIENTO Al 

50 M, LINEALES KG.!HA 1 

1 10,5 2,100 1 

2 11.0 2,200 
3 12.0 2,400 
4 13.5 2,700 
5 9.0 1,800 

--, ... 

(*) RESULTADO HIPOT~TICO PARA SER UTILIZADO COMO 
COMPARATIVO CON EL RESULTADO FINAL DE RENDI
MIENTO, . ,, .. ,, ... 
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PIZCA DE EVALUACIÓN, CON LOS RESULTADOS REALES DE RENDIMIENTO 
POR HECTÁREA DE CADA LOTE, Y ASIMISMO CONTAR CON LA INFORMACIÓN 
DEFINITIVA (CUADRO ~) DEL RENDIMIENTO DEL ALGODONERO AL FINALl 
ZAR LA TEMPORADA, 

5,6, ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

A EFECTO DE REALIZAR EL PRESENTE ESTUDIO, LA TOMA DE DATOS 
FUE LLEVADA A CABO EN LOTES DE CULTIVO EXCLUSIVAMENTE DE CARÁ~ 
TER COMERCIAL, EN DONDE NO ES FÁCIL DISPONER DE UN TESTIGO. 

LA COMPARACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS DOS DIFERENTES TAMAÑOS 
DE TRAMPAS ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL ATRAYENTE 
SEXUAL, SE EFECTUÓ MEDIANTE PRUEBAS ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS DE 
MEDIAS, 

A FIN DE ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS, SE UTILIZARON LOS TOTALES 
DE PICUDOS CAPTURADOS EN CADA TRAMPA, DE LAS QUINCE INSTALADAS 
EN LOS CINCO LOTES, PARA ÉSTO SE ELABORARON CUADROS (4, 5, 6 Y 
6.1 RESPECTIVAMENTE) EN DONDE SE TABULÓ LA FECHA DE MUESTREO CON 
CADA UNO DE LOS CINCO LOTES Y CON EL TOTAL DE LOS MISMOS; DESTA 
CANDO EN CADA LOTE EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE (TRAMPA GRAN. 
DE Y PEQUEÑA, TRAMPA CON Y SIN FEROMONA, EL NÚMERO DE PICUDO~ 
ENCON1RADOS EN MUESTREOS, NÚMERO DE FRUCTIFICACIONES CON DAÑO, 
ETC. J, 

POR ÚLTIMO, PARA RELACIONAR EL NÜMERO DE PICUDOS DETECTADOS 
EN LOS MUESTREOS COI~ EL NÜMERO DE DAÑOS ENCONTRADOS EN FRUCTI F l 
CACIONES, SE REALIZÓ UN ESTUDIO DE CORRELACIÓN LINEAL, BASÁND~ 

Sf EN LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS MUESTREOS; ELABORÁNDOSE CON 
ELLOS UNA TABLA Y DESARROLLANDO LA FÓRMULA QUE NOS PROPORCIONA 
EL VALOR DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN, A FIN DE DETERMINAR SI 
EXISTE UNA CORRELACIÓN LINEAL ENTRE LAS DOS VARIABLES EN Dtscy 
SIÓN !NÚMERO DE PICUDOS Y NÜMERO DE FRUGTIF!CACIONES DARADAS), 



CUADRO 3.- RESULTADOS DE RENDIMIENTO FINAL POR LOTE. 
LA SOLEDAD. MPJO, DE MAZATAN, CHIS., 1984 

RENDIMIENTO DE ALGODON 
L O T E KG,/LOTE KG/HA. 

:(¡ l 5.856 1,659 
2 . r 6.179 1,670 
3 6,112 1,830 
4 5,127 1,851 
5 3,727 1,485 
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CUADRO 4.- NúMERO DE PICUDOS ADULTOS CAPTURADOS EN 5 TRAMPAS 
GRANDES Y 5 PEQUEÑAS SIN ATRAYENTE SEXUAL, 
LA SOLEDAD, MPIO. DE MAZATÁN, CHtS, 1984. 

L.DTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 TOTAL 
INSPECCIOO T,G, ·1,p, T,G, T,P, T.G. T,P, T,G, T,P, T,G, T.P, 

SEPT. 14 1 o o o o o 1 o o 1 2 1 
16 1 o o o o 1 o o o 1 1 1 
18 o o o o o o o o 1 1 1 1 
20 1 1 o o 1 o 1 o 1 o 4 1 
22 o 1 1 o 1 o l 1 1 1 4 3 
24 1 o o o o o 1 o 1 1 3 1 
26 1 o 1 o 1 o o o o 1 3 l 
28 1 o 1 o 2 o 1 o 1 1 6 1 
30 2 o 1 1 o l o o o 1 3 3 

(h. 02 o o 1 o 1 1 2 o o o 4 1 
04 o 1 2 o 1 o 1 o o o 4 1 
06 o o o o 1 1 1 o 1 1 3 2 
08 o o o o o o o o o 1 o 1 
10 o o 1 1 o o 1 1 o o 2 2 
12 2 o 1 o o o 1 o o o 4 Q 
14 e o 1 o 1 o 1 o 1 o 4 o 
16 1 1 2 o 2 o 1 o 1 2 7 3 
18 o o 2 1 1 1 2 1 1 1 6 4 
20 o 1 1 o 1 1 1 1 1 o 4 3 
22 1 1 1 o 1 o 1 o 1 1 5 2 
24 o· o 1 o 2 1 o 1 o 1 3 3 
26 o o (1 1 2 o 1 1 1 3 4 5 
28 o o o o 2 (i 2 o l o 5 o 
30 2 o 1 o 1 1 2 o o o 6 1 
31 2 1 1 1 1 1 l 1 o 1 5 5 

fb.t. 02 o o 1 o 2 1 1 o 2 2 5 3 
04 1 1 2 1 o 1 1 o 1 1 5 4 
06 1 2 1 1 o o o o 1 o 3 3 
(18 3 1 1 o 3 o 1 2 1 o 9 3 
11 2 o 1 o 3 1 2 1 1 2 9 4 
12 2 1 . 1 1 2 1 3 o 1 o 9 3 
15 1 o 1 o 2 1 1 o 1 1 6 2 
17 o. 1 o 1 2 1 1 1 1 o 4 4 
19 o o 1 1 1 1 1 1 o 1 3 4 
21 o 1 1 o 1 1 o o 1 1 3 3 
23 1 o 1 O. 1 o 3 1 1 o 7 1 
25 2 o 1 o 2 1 2 2 1 3 8 6 
27 1 o 1 1 1 1 o o 2 1 5 3 
29 1 1 2 o o o o 1 1 1 4 3 

Dic. 01 1 o o 1 o o 1 o 1 1 3 2 
03 1 o 1 1 1 o o 1 o o 3 2 
05 o o o o 1 1 o l o o 1 2 
07 o 1 o o l 1 1 o 1 1 3 3 

TOTAL 33 16 35 13 45 21 41 18 30 33 183 101 
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CUADRO 5,- NúMERO DE PICUDOS ADULTOS CAPTURADOS EN 10 TRAMPAS 
PEQUEAAS DE LAS CUALES 5 CONTENfAN FEROMONA, 

LA SOLEDAD, MPIO. DE MAZATAN, CHIS. 1984. 

FECHA DE LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 TOTAL 
INSPECCION CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF CF SF 

SEPT. 14 1 o 1 o 2 o 1 o o l 5 1 
16 2 o 2 o 2 l 1 o 1 o 8 1 
18 1 o 2 o 2 o 2 o 2 1 9 1 
20 2 1 1 o 3 o 3 o 2 o 11 1 
22 1 1 2 '·.·o 3. o 2 1 2 1 10 3 
24 l o 2 o 2 o 1 o 1 1 7 1 
26 2 o l o 1 o 2 o 1 l 7 l 
28 3 o 2 o 2 o 2 o 2 l 11 1 
30 4 o 2 1 3 1 2 o 2 l 13 3 

OcT. 02 2 o 2 o 2 1 1 o 1 o 8 1 
04 o 1 2 o 3 o 1 o 2 o 8 l 
06 1 o 3 o 1 1 2 o 1 l 8 2 
08 . 1 o 2 o 3 o 1 o 2 1 9 1 
10 2 o 2 l 3 o l 1 ·2 o 10 2 
12 2 o 3 o 3 o 2 o 2 o 12 o 
14 1 o l o 2 o 2 o 1 o 7 o 
16 2 1 1 o 1 o 2 o 2 2 8 3 
18 1 o o 1 2 1 3 1 3 1 9 4 
20 o 1 2 o 1 1 3 1 l o 7 3 
22 2 1 2 o 1 o 2 o 2 1 9 2 
24 3 o 3 o 2 1 3 1 2 l 13 3 
26 2 o 3 1 2 () 2 1 3 3 12 5 
28 o o 2 o 3 o 2 o 2 o 9 o 
30 3 o 2 o 1 1 3 o 2 o 11 1 
Jl 1 1 2 1 4 1 -. 3 1 2 1 12 5 

Nov. 02 3 o 3 o 4 1 4 o 4 2 18 3 
04 2 1 4 1 2 1 4 o 3 1 15 4 
06 2 2 4 1 2 o 2 o 1 o 11 3 
08 3 1 2 o 4 o 2 2 2 o 13 3 
11 4· o 3 o 5 1 4 1 3 2 19 4 
12 5 1 2 1 2 1 1 o o o 10 3 
15 4 o 2 o 3 1 3 o 2 1 14 2 
17 2 1 1 1 3 1 2 1 2 o 10 4 
19 1 o 3 1 4 1 3 1 3 1 14 4 
21 o 1 2 o 2 1 4 o 3 1 11 3 
23 2 o 1 o 2 o 2 1 2 o 9 1 
25 3 o 1 o 4 1 2 2 1 3 1i 6 
27 2 o 2 1 2 1 3 o 3 1 12 3 
29 2 1 4 o 4 o 4 1 4 1 18 3 

Dic. fil 1 o 1 1 2 o 2 o 2 1 8 2 
03 1 o 1 1 o o 3 1 4 o 9 2 
05 1 o 3 o 3 1 2 1 2 o 11 2 

. 07 o 1 3 o 2 1 2 o 1 1 8 3 

78 16 89 13 104 21 98 18 85 33 454 101 



CUADRO 6,- NOMERO DE PICUDOS ADULTOS Y RELACION CON SUS DAÑOS 
59 

EN FRUCTIFICACIONES DE 20 PLANTAS POR LOTE, 
LA SOLEDAD, MPIO, DE MAZATÁN, CHIS, 1984. 

FECti'\ ~ LOTE l LOTE 2 LOTE 2 LOTE !J LOTE 2 
INSPECCI~ CUAOOOS PICUDOS CUADROS P 1 CUOOS CUADROS PICUDOS Cl.W)ROS PICUDOS cUADRos P 1 cur.xis 

OAÑAOOS ADULTOS i:WW:lOS ADULTOS DAflAOOS AOOL TOS DAÑAOOS ADULTOS DAÑAOOS ADULTOS 

SEPT. 14 10 1 s o 8 o 10 1 4 o 
16 11 o 12 o 17 1 12 o 8 o 
18 s o 7 o 5 o 3 1 8 1 
20 6 2 3 o 3 1 9 o 2 o 
22 1 o 5 1 5 1 1 2 4 1 
24 6 o o o 8 o 7 o o 1 
26 2 o 3 1 .. 1 2 o 3 3 
28. 5 2 14 1 11 4 9 1 9 2 
30 3 o o 1 7 o 5 o 3 1 

ctT. 02 4 o 6 o 13 1 4 2 4 o 
04 6 6 4 1 7 1 10 2 7 2 
06 4 o 1 o 12 o 6 o 14 2 
08 2 o 1 o 2 o o 4 2 o 
10 2 o 4 o 4 o 6 1 3 o 
12 7 o 7 o 7 o 2 1 7 1 
14 2 2 2 o 2 2 3 1 3 2 
16 5 o 7 2 9 1 2 3 8 3 
18 5 1 6 3 8 1 4 2 6 4 
20 4 2 5 1 5 o 2 o 3 o 
22 4 1 5 o 7 1 4 o 6 2 
24 2 1 7 o 8 1 3 1 9 2 
26 3 o 9 o 10 5 14 9 8 3 
28 13 o 21 o 5 1 1 4 6 o 
30 3 o 7 o 4 6 4 3 3 5 
31 5 1 16 1 8 o 14 o 7 4 

Nov. 02 4 o 20 o 22 o 33 o 19 8 
04 3 o 13 o 7 o 6 o 16 4 
06 7 o 12 o 14 1 14 o 11 3 
08 19 o 13 3 16 o 23 2 7 6 
11 32 1 11 4 13 o 7 2 6 o 
12 10 1 16 26 9 5 13 40 12 2 
15 15 11 10 26 12 10 12 o 17 1 
17 12 1 19 5 17 9 10 o 16 1 
19 11 8 12 2 19 1 11 1 15 4 
21 11 2 9 1 ~2 3 24 2 10 2 
23 7 o 9 o 25 3 33 s 17 3 
25 4 1 24 9 15 o 18 10 10 2 
27 6 3 9 41 7 16 6 38 4 
29 2 o 7 ~ 19 1 22 8 22 6 

Dic. 01 9 2 5 1 12 3 17 5 10 3 
03 7 1 4 2 6 1 9 3 14 5 
05 3 o 2 o 3 o 3 3 9 1 
07 ' 1 3 1 4 3 6 1 9 o .. 

TOTAL 276 51 355 96 445 75 414 126 39.7 94 



CUADRO 5,'1.-
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NÚMERO TOTAL DE PICUDOS ADULTOS ENCONTRADOS EN LA 
REVISIÓN DE UNA MUESTRA DE CIEN PLANTAS DE ALGODQ 
NERO EN 5 LOTES, ASf COMO EL NUMERO DE CUADROS 
DANADOS, LA SOLEDAD, MPIO. DE MAZATÁN, CHIS, 1984 

FECHA DE IQIAL EH CIHCQ LQIES PROMFíllO DE C:INCO LOTES 
INSPECCIÓN NO, DE CUADROS PICUDOS NO, DE CUADROS PICUDOS 

DAÑADOS ADULTOS DAÑADOS ADULTOS 

SEPT 1 14 37 2 7.4 0.4 
16 60 1 12.0 0.2 
20 23 3 4.6 0.6 
22 16 5 3.2 l. o 
24 21 1 4 .2 0.2 
26 14 5 2.8 1.0 
28 48 10 9.6 z.o 
30 18 2 3.0 0.4 

ÜCT, 02 31 3 ·6.2 0.6 
04 34 12 6.8 2.4 
06 37 2 7.4 0.4 
08 7 4 1.4 0.8 
10 19 1 3.8 o .2 
12 30 2 6.0 0.4 
14 12 7 2.4 1.4 
16 31 q· 6.2 1.8 
18 29 1l 5.8 2.2 
20 19 3 3.8 0.6 
22 26 4 5.2 0.8 
24' 29. 5 5.8 1.0 
26. 44 17 8.8 3.4 
28 46 5 9.2 1.0 
30 21 14 4.2 2.8 
31 50 6 lQ.O 1.2 

Nov. 02 98 8 19.6 1.6 
. 04 45 4 9.0 0.8 

06 58 4 11.6 0.8 
08 80 11 16.0 2. 2 
11 59 7 11.8 l. 4 
12 60 74 12.0 14.8 
15 66 48 13.2 9.6 
17 74 16 14.8 3.2 
19 68 16 13.6 3.2 
21 66 10 13.2 2.0 
23 91 11 18.2 2.2 
25 71 22 14.2 4.4 
27 110 21 22.0 4.2 
29 72 18 14.4 3.6 

· Die. 01 53 14 10.6 2.8 
03 40 12 B.O 2.4 os 20 4 4.0 0.8 
07 26 6 S,2 1.2 

TOTAL l,88i 442 337.4 88.4 



· APARTE SE ELABORARON GRAFICAS POR CADA UNO DE LOS LOTES, 
EN LAS Q~E SE RELACIONÓ EN VALORES ABSOLUTOS EL NÚMERO DE Pl 
cunas CAPTURADOS (TOTALES) POR TRAMPAS GRANDES y PEQUEÑAS, 
ASf COMO TRAMPAS CON Y SIN FEROMONA, AMBOS CASOS CONTRA EL · 
TIEMPO EN QUE FUERON MANTENIDAS LAS TRAMPAS; A FIN DE FACILl 
TAR LA INTERPRETACIÓN EN FORMA PRÁCTICA Y ABSOLUTA DEL COM 
PORTAMIENTO DE CADA CURVA, 

61 

ASIMISMO, SE ELABORÓ CON VALORES ABSOLUTOS LA FIG, 10 EN 
LA QUE SE REPRESENTA EL PORCENTAJE DE INFESTACIÓN DE PICUDO 
AS[ COMO EL PORCENTAJE DE DAÑO (PICUDOS DETECTADOS ·Y FRl,lfTIFl 
CACIONES CON DAÑO POR ALIMENTACIÓN Y OVIPOSTURA EN UNA MUE~ 
TRA DE CIEN PLANTAS, RESPECTIVAMENTE) VERSUS EL TIEMPO EN QUE 
FUERON REALIZAD.OS LOS MUESTREOS EN TODOS LOS LOTES, PARA PODER 
OBSERVAR EN LA PRÁCTICA EL COMPORTAMIENTO DE AMBAS CURVAS Y 
SU POSIBLE RELACIÓN, 
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FIG, 10,- RELACION ENTRE EL PORCENTAJE DE INFESTACION Y EL PORCENTAJE DE DAROS 
EN FRUCTIFICACIONES, LA SOLEDAD,MPIO, DE MAZATAN, CHIS, 1984. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1, COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE CAPTURA 
ENTRE TRAMPAS GRANDES Y PEQUEÑAS, 

63 

LAS FIGURAS 111 121 131 14 Y 15 CORRESPONDEN A LA RELACIÓN 
ABSOLUTA QUE DETERMINA LA PREFERENCIA DEL PICUDO HACIA TRAMPAS 
GRANDES Y PEQUEÑAS1 SIN ATRAYENTE SEXUAL, EN LAS GRÁFICAS ME~ 
CIOIMDAS SE PUEDE APRECIAR QUE EN LOS PRIMEROS CUATRO LOTES DE 
TRABAJ01 ES EVIDENTE QUE EL PICUDO DEL ALGODONERO PRESENTA UNA 
MARCADA PREDILECCIÓN POR LAS TRAMPAS GRANDES CON RESPECTO A 
LAS PEQUEÑAS, SOLAMENTE EXISTIÓ UNA EXCEPCI.ÓN1 SIENDO EL 'LOTE 
CINCO (flG, 15) LA ÚNICA SECCIÓN DEL PREDIO EN QUE LOS DATOS 
DE LA TRAMPA PEQUEÑA SUPERARON A LOS OBTENIDOS POR LA DE TAMA 
ÑO GRANDE, POR LO QUE SE CONSIDERA CONVEN 1 ENTE MENC 1ONAR1 QUE 
PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE CAMP01 SE APROVECHO EL TOTAL DE 
PICUDOS ATRAPADOS EN CADA TRAMPA1 DESDE LA INSTALACIÓN DE LAS 
MISMAS (20 DE AGOSTO) HASTA EL DfA 10 DE DICIEMBRE. FECHA EN 
QUE SE LLEVÓ A CABO EL CORTE MANUAL PARA EVALUACIÓN, 

EL CUADRO l CORRESPONDE AL DESARROLLO DEL ESTUDIO ESTADfSTl 
CO, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE MEDIAS1 (1), EN DONDE SE PUEDE OBSER 
VAR QUE EN LAS TRAMPAS GRANDES (VARIABLE X¡) Y PEQUEÑAS SIN F~ 

ROMONAS (VARIABLE X2) DE LOS CINCO LOTES MUESTREADOS, RESULTARON 
DEMOSTRAR UNA DIFERENCIA ALTAMENTE SIGNIFICATIVA, LAS PRIMERAS 
CON RESPECTO A LAS SEGUNDAS, 

COMO SÓLO EN EL LOTE CINCO SE PRESENTÓ UNA EXCEPCIÓN EN LA 
PREFERENCIA HACIA LA TRAMPA GRANDE (CUADRO q ) SE EFECTUÓ OTRO 
CÁLCULO MEDIANTE EL MISMO M~TODO EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE M~ 
DIAS (CUADRO a> CON LOS DATOS QUE SE OBTUVIERON EXCLUSIVAMENTE 

Cl) M~TODO ESTADf°STICO: COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS DE MUESTRAS DE 
OBSERVACIONES, 
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COMPARACIÓN DEL .NUMERO DE PICUDOS CAPTURADOS (SUMA SEMÁNAL) 
PARA DETERMINAR LA PREFERENCIA DE ANTHONOMUS GRANDIS BOH, 
HACIA DOS TIPOS DE TRAMPAS SIN FEROMONA , LOTE NO, l. 
LA So'LEDAD, MPIO, DE f1iAZATÁN, CHIS, 1984. 
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flG, 12,- COMPARACION DEL N0MERO DE PICUDOS CAPTURADOS (SUMA SEMANAL) 
PARA DETERMINAR LA PREFERENCIA DE ANTHONOMUS GRANDIS BOH, 
HACIA DOS TIPOS De TRAMPAS SIN FEROMONA, LOTE NO, 2, 
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FIG, 13.- COMPARACION DEL NOMERO DE PICUDOS CAPTURADOS (SUMA SEMANAL) 
PARA DETERMINAR LA PREFERENCIA DE ANTHONQMUS GRANDIS BOH, 
HACIA DOS TIPOS DE TRAMPAS SIN FEROMONA LOTE 3, 
LA SOLEDAD1 MPIO, DE MAZATÁN1 CHIS. 1984, 
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fIG, 14,- COMPARACION DEL NÜMERO DE PICUDOS CAPTURADOS (SUMA SEMANAL) 
PARA DETERMINAR LA PREFERENCIA DE ANTHONOMUS GRANDIS BOH, 
HACIA DOS TIPOS DE TRAMPAS SIN FEROMONA, LOTE NO, 4. 
LA SOLEDAD1 mPIO, DE ViAZATAN1 CHIS, 1984. 
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FIG. 15.- COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE PICUDOS CAPTURADOS (SUMA SEMANAL) 
PARA DETERMINAR LA PREFERENCIA DE ANTHONOMUS GRANDIS BOH. 
HAC 1 A DOS T 1 POS DE TRAMPAS S 1 ~! FEROMONA, LOTE NO, 5 , 
LA SOLEDAD, MPJO, DE MAZATÁN, CHIS. 1984, 
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CUADRO 7.- DESARROLLO DE CÁLCULOS ESTADfSTICOS A PARTIR DEL 
M~TODO nCOMPARACIÓN DE DOS MEDIAS DE MUESTRAS DE 
OBSERVACIONESn PARA DETECTAR LA PREFERENCIA DEL 
PICUDO HACIA DOS DIFERENTES TAMAÑOS DE TRAMPA SIN 
FEROMONA, 
LA SOLEDAD, MPIO, DE MAZATÁN, CHIS. 1984. 

TRAMPA PEQUEÑA TRAMPA GRANDE 
CON FEROMONA SIN FEROMONA 

x1 183 X2 

X 2 
1 969 X 2 

2 

X1 4.256 X'2 

X 2 = 969 - 778.814 = 190.186 1 

X 2 = 323 - 237.233 = 85.767 2 

101 

323 

2.349 

GRADOS DE LIBERTAD = 2Cn-1) = 2\43-1) = 2(42) = 84 

s2 = 190.186 
8
: 85.767 = 3_285 

t = i:i = 4.256 - 2.349 . = 
Si:i 0.39L 

4.877 

t = o.os = 1..99 

t = 0.01 = 2.643 ** Diferencia altamente signif1cat~va 
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CUADRO 8,- DESARROLLO DE CÁLCULOS ESTADfSTICOS A PARTIR DEL 
M~TODO "COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS DE MUESTRAS DE 
OBSERVACIONESn PARA DETECTAR LA PREFERENCIA DEL 
PICUDO (EXCLUSIVAMENTE EN EL LOTE CINCO) HACtA 
DOS TAMAÑOS DE TRAMPA SIN FEROMONA, 
LA SOLEDAD, MPIO, DE MAZATÁN CHIS, 1984. 

TRAMPA GRANDE TRAMPA PEQUEftA 

X¡ _l_Q_ X2 ~ 

X 2 
1 -1..L X 2 

2 _g_ n .= 43 

XI Q.:.lQ_ 
X2 

o. 77 

X 2 X 2 X¡ (X¡) 34 (30) (0.70) 
1 1 

X 2 X 2 Xz (X 2) 52 - (33) (o. 77) 
2 2 

34. - 21.0 3.0 

52 - 25.41 26. 59 

grados de libertad= 2 Cn-1) = C43-1> = <:C4C:>= ·84 

s 2 = 13.o - 26.59 _ -13.59 __ 
0

•
16 84 - 84 -

.;-a= 4T . /2c-_o._16> \j=¿- = V· 43 = -0.01 

t = d " x1 - x2 0.70 - 0.77 = -0.07 = 7 

,;¡ d -0.01 -0.01 

t = 0.05 = 1.99 

t = 0.01 = 2~61,3 ** Diferencia altamente significativa 
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EN EL LOTE CINCO, PUES SIENDO EN VALORES ABSOLUTOS UNA DIFEREN 
CIA MfNIMA '(33 PICUDOS DE LA TRAMPA PEQUEÑA CONTRA 30 DE LA 
GRANDE) SE TRABAJÓ ESTADÍSTICAMENTE PARA OBSERVAR LA INTERPR~ 

TACIÓN CUALITATIVA DEL RESULTADO DE ESTA EXCEPCIÓN, EN DONDE S~ 
APRECIÓ QUE TAMBIÉN LA DIFERENCIA FUE ALTAMENTE SIGNIFICATIVA. 

DE ACUERDO A ESTE RESULTADO ES POSIBLE AFIRMAR QUE EN EL El 
TUDIO REALIZADO, LAS TRAMPAS GRANDES SIN FEROMONA CAPTURARON UNA 
CANTIDAD MAYOR DE PICUDOS CUANDO FUERON COMP~RADAS CON TRAMPAS 
UE TAMAÑO PEQUEÑO, CARENTES TAMBI~N DE FEROMONA; PRESENTÁNDOSE 
UNA SOLA EXCEPCIÓN EN EL LOTE CINCO, 

6.2, VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA 
FEROMONA COMO ATRAYENTE SEXUAL. 

EN LAS FIGURAS 16, 17, 18, 19 Y 20 ES POSIBLE APRECIAR QUE. 
LA FUNCIÓN DE LA FEROMONA ES CONTUNDENTE, EN LA CAPTURA DE PICU 
DOS EN TRAMPAS PEQUEÑAS. EL COMPORTAMIENTO ESPECTACULAR QUE PR~ 
SENTAN LAS CURVAS EN LAS GRÁFICAS CORRESPONDIENTES A ESTA PARTE 
DEL ESTUDIO, DEMUESTRAN EN UNA EVIDENCIA ABSOLUTA QUE EL PICUDO 
TIENE UNA PREDILECCIÓN FUERA DE LO COMÚN POR LAS TRAMPAS QUE SE 
LES HA SUMINISTRADO DE FEROMONA, CON RELACIÓN A LAS QUE NO TU 
VIERON EL ATRAYENTE SEXUAL, RAZÓN POR LA CUAL, TOMANDO LOS RESUh 
TADOS TOTALES DE LOS CINCO LOTES (CUADRO 2> SE EFECTUARON LOS 
CÁLCULOS CORRESPONDIENTES A UN ANÁLISIS DE MEDIAS (CUADRO ~), EN 
DONDE ~S TRAMPAS CON FEROMONA (VARIABLE Xl) CON RESPECTO A LAS 
TRAMPAS SIN ATRAYENTE (VARIABLE X2>, RESULTARON PRESENTAR ESTA 
DÍSTICAMENTE UNA DIFERENCIA ALTAMENTE SIGNIFICATIVA; AUNADO A 
ESTO A LA MARCADA PREFERENCIA VISUAL QUE EL PICUDO MUESTRA HACIA 
LA FEROMONA. 

EN BASE AL RESULTADO ANTERIOR, ES NOTORIO QUE LAS TRAMPAS 
PROVISTAS DE FEROMONA, ATRAPARON SIEMPRE UNA CANTIDAD MAYOR DE 
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CUADRO 9.- DESARROLLO DE CÁLCULOS ESTADISTICOS A PARTIR DEL 
Mi:TODO "COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS DE MUESTRAS DE 
OBSERVACIONES" PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE 
LA FEROMONA SINTi:TICA EN TRAMPAS PEQUEÑAS, 

LA SOLEDAD1 MPIO. DE MAZATÁN1 CHIS. 1984. 

TRAMPA PEQUEÑA TRAMPA PEQUEÑA 
CON FEROMONA SIN FEROHONA 

x1 454 X2 
101 

X 2 5192 X 2 323 
1 2 

10.558 2.349 
XI X2 

X 2 
1 5191 4793.395 = 398.605 

X 2 
2 323 237-. 233 85.767 

grados 2(n-l) = 2(43-1) = 2(42) = 84 libertad 

-
398.605 + 85.767 = 5.766 

84 

& d" = ~ 1c5.766) 0•518 VT= V~ X3 

t = s ~ = 10.558 - 2.349 = 15.847 
0.518 

t.05 = 1.99 
t.01 2.643 * * 

Diferencia altamente significativa. 



F1G. 16.- COMPARAé10N DEL NÚMERO ·ne P1cuoos cAPTuRADos <suMA sEMANAU 

PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LA FEROMONA EN T~AMPAS 
PEQUEÑAS, LOTE 'l. LA SOLEDAD; ~if'JO, DE NAZATAN, CHIS, 1984. 
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FIG. 18,-. COMPARACIÓN DEL. NÍIMERO DE. PICUDOS ATRAPADOS (SUMA S~MANAL) 
PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LA FEROHONA EN TRAMPAS 
PEQUEAAS, LOTE NO, 3. 
LA SOLEDAD, MPJO, DE f1AZATAN, CHIS. 1984; 
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fIG, 17,- COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE PICUDOS CAPTURADOS (SUMA SEMANAL) 
PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LA FEROMONA EN TRAMPAS 
PEQUE~AS, LOTE 2. LA SOLEDAD, MPIO, DE MAZATAN, CHIS, 1984, 
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flG, 19.~ COMPARACIÓN DEL NÚMERO pE PIC~DOS ATRAPADOS (SUMA SEMANAL) 
PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LA FEROMONA EN TRAMPAS 
PEQUEÑAS •. LOTE 4. LA SOLEDAD, MPIO, DE MAZATÁN, CHIS, 1984, 
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f IG, 20.~· COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE PICUDOS ATRAPADOS (SUMA SEMANAL) 
PARA OET~RMINAR LA éFECTIVIDAD DE LA FEROMONA EN TRAMPAS 
PEQUE~AS. LOTE ~o. 5. 
LA SOLEDAD, MPJO, DE MAZATÁN, CHIS, 1984 
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PICUDOS EN TODOS LOS LOTES. lo QUE NOS PERMITE ASEGURAR QUE EL 
ATRAYENTE SEXUAL INFLUYÓ EN FORMA DETERMINANTE (AL 100%) PARA 
CAPTAR LA PLAGA, EN TODOS LOS CASOS. 

6.3. RELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE INFESTACIÓN 
DE PICUDO Y SUS DAÑOS EN FRUCTIFICACIONES. 

PARA OBTENER UNA RELACIÓN ENTRE EL·PORCENTAJE DE INFESTACIÓN 
DE PICUDOS Y SUS DAÑOS EN FRUCTIFICACIONES DE ALGODONERO, SE REA 
LIZÓ UNA GRÁFICA (FIG, 10) QUE REPRESENTA UNA CURVA DE FLUCTUA 
CIÓN, LA CUAL REPORTA LA PRESENCIA DEL PICUDO Y EN QUÉ MOMENTO 
SE ENCONTRÓ EN SU MÁXIMA POBLACIÓN. POR OTRO LADO, EN LA MISMA 
FIGURA SE TRAZÓ LA CURVA QUE REPRESENTA EL EFECTO DE LOS DAÑOS 
EN DRUcTIFICACIONES, ASIMISMO EN ESTA GRÁFICA SE APRECIAN LOS 
MOMENTOS EN QUE SE ENCONTRARON MAYORES PORCENTAJES DE CUADROS DA 
ÑADOS. 

EL ANÁLISIS DE LA FIGURA, PERMITE OBSERVAR QUE LA RELACIÓN 
ENTRE PORCENTAJES DE INFESTACIÓN Y DE DAÑO POR PICUDO, NO FUE 
CONSTANTE PARA.CADA LOTE, NI PARA TODA LA SUPERFICIE EN TOTAL, 
EL COMPORTAMIENTO DE AMBAS CURVAS PRESENTA UNA SERIE DE CONTRA 
DICCIONES, EN EL SENTIDO DE QUE CUANDO EL PORCENTAJE DE INFESTA 
CIÓN ES BAJO, EL PORCENTAJE DE DAÑO ES ALTO Y VICEVERSA, POR LO 
QUE LA FIGURA NO GUARDA UN EQUILIBRIO ENTRE AMBAS CURVAS; YA QUE 
CUANDO LA INFESTACIÓN LLEGO A SU PUNTO MÁXIMO (12 DE NOV.), EL 
PORCENTAJE DE DAÑOS ERA MUY BAJO EN RELACIÓN A LA CANTIDAD DE 
PICUDOS PRESENTES. MIENTRAS QUE EL PUNTO MÁXIMO DE DAÑOS (27 DE 
NOVIEMBRE) NO TUVO UNA RELACIÓN CON EL RÁPIDO DESCENSO DEL POR 
CENTAJE DE INFESTACIÓN (PRINCIPIOS DE DICIEMBRE), 

POR TALES MOTIVOS SE LLEVÓ A CABO UN ESTUDIO DE CORRELACIÓN 
LINEAL, A EFECTO DE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN 
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ENTRE EL NÚMERO DE PICUDOS Y EL NÚMERO DE FRUCTIFICACIONES CON 
DAÑO, PARA ESTO SE ORDENARON LOS DATOS DE CAMPO EN PIEZAS DE 
VALORES (43) TABULÁNDOSE A LA VEZ EL NÚMERO DE PICUDOS (X) Y 
LAS FRUCTIFICACIONES DAÑADAS (Y), SIENDO AGREGADOS EN LA MISMA 
TABLA (CUADRO 10) LOS VALORES CORRESPONDIENTES A CX2), <Y2) Y

0 

. (YX) Y SUS RESPECTIVAS OPERACIONES, HASTA OBTENER LOS TOTALES 
DE CADA COLUMNA EN LA TABLA. 

CON LOS VALORES OBTENIDOS, SE SUBSTITUYÓ LA FÓRMULA PARA 
EFECTUAR EL CÁLCULO CONCRETO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (CUA 

* -
DRO 11), EL CUAL SE NOTA POR R ., PUESTO QUE HA SIDO CALCULADO 
A PARTIR DE UN CONJUNTO DE DATos·, A LA VEZ EL COEFICIENTE CAL 
CULADO, DEBE AYUDARNOS SUPUESTAMENTE A CONTESTAR SI EXISTE UNA 
CORRELACIÓN LINEAL ENTRE LAS DOS VARIABLES EN CONSIDERACIÓN, 

EL RESULTADO DEL CÁLCULO SE ENCUENTRA EN DICHO CUADRO; CON 
* LO QUE OBSERVAMOS QUE EL RESULTADO DE R NOS DEMUESTRA UNA CORR[ 

LACIÓN BAJA PORQUE SU VALOR SE ACERCA A CERO, 

POR LO ANTERIOR SE CALCULÓ. EL COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN, 
QUE SE DENOTA POR R2. YA QUE ESTE TtRMINO SE PUEDE USAR EN CQ 

NEXIÓN CON ANÁLISIS DE REGRESIÓN PORQUE EL COEFICIENTE DE CORRE 
LAC IÓN NO ES APLICABLE, s 1 ENDO EN TAL CASO QUE R2.. ES LA PROPOR 
CIÓN DE UNA SUMA TOTAL DE CUADRADOS QUE ES ATRIBUIBLE A OTRAS. 
FUENTES DE VARIACIÓN, lo QUE NOS PERMITE ASEGURAR LA BAJA CORR~ 
LACIÓN ENTRE LOS PICUDOS Y EL DAÑO EN FRUCTIFICACIONES, .RAZÓN 
POR LA CUAL .. ESTE RESULTADO DEBE CONSIDERARSE COMO LA BASE PARA· 
FUTUROS TRABAJOS QUE SEAN DIRIGIDOS EN FORMA ESPECIFICA A ESTE 
OBJETIVO, 

ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS 
DE HABER LLEGADO A ESTOS RESULTADOS, PUDO HABER SIDO LA.CONDICIÓN· 
COMERCIAL DE LOS LOTES, LA IRREGULARIDAD DE LA SUPERFIC1E DEL 
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CUADRO 10.· 
COEF 1e1 EllTE DE CORRELAC 1 Orl. 

Sm;DO {X) !L flÚMERO DE PICUDOS :JETECTAOOS EN 

UHA MUESTRA OE 100 PLANTAS y (YJ EL NÚ~ERO DE 
DAÑOS OCASIONADOS POR.PICUDO, 

LA SOLEDAD, ::?10, DE i".AU.TAN, C1-HS., 1984 

No. DE 
(X) xz <Yl y2 xv PIEZAS 

01 37 l.369 02 S4 74 
02 60 3,600 01 01 óC 
03 28 m 02 04 Sé 
04 23 529 03 09 59 
iJ5 16 256 05 25 80 
06 21 441 01 01 21 
07 14 196 05 25 10 
08 48 2.304 10 100 480 
09 18 324 02 04 3ó 
10 31 961 03 09 93 
11 34 l.156 12 144 '108 
12 37 l.369 02 04 74 
13 7 49 04 16 28 

' 14 19 361 Ol 01 19 
15 30 900 02 04 60 
16 12 144 07 49 84 
17 31 961 09 81 279 

. 18 29 841 11 121 319 
19 19 361 03 09 57 
20 . 26 676 04 16 104 
21 29 841 05 25 145 
22 44 1,936 -. 17 289 748 
23 Q6 2.116 05 25 230 
24 21 441 14 196 294 
25 50 2.500 06 36 300 
26 98 9,6Qlt 08 64 m 
27 45 2.025 04 16 lSO 
28 58 3.364 04 16 232 
29 80 6.400 11 121 880 
30 59 3.481 07 :¡9 413 
31 60 3.600 74 5.476 !!.440 
32 66 4.356 48 2.304 3.168 
33 74 5.476 16 256 l.!84 
3!! 58 4.624 16 256 l.•"33 
35 66 4.356 10 100 €50 
36 91 8.281 ll 121 1-~'Jl 
37 71 5.~~l 22 43:+ l - .. ") 

-• )'JL 

38 ilG 12.lJG 21 4~1 , ~' ~ .............. ' 
3'~ i2 5,13'1 18 32~ l.296 
~o 53 2.8\J'3 14 i'.Jb ;:¡2 
41 ~o 1.ti~O 12 14!! 480 
42 20 :;GO 04 16 80 
!,3 26 "Jl6 06 36 l5S 
. -·--------------~ -· -·-·--··------ .. - -··- -·-- ____ .. 
~Qí,\l ~.3·~; : '8. "'.li "~2 : : ..- ': .... ~.,"i 
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CUADRO 11.- DESARROLLO DE LA FÓRMULA DEL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN PARA DETECTAR LA RELACIÓN ENTRE 
LAS VARIABLES:NÚMERO DE PICUDOS ENCONTRADOS 
(x) Y NÚMERO DE FRUCTIFICACIONES CON DAÑOS 
DE PICUDO EN UNA MUESTRA DE 100 PLANTAS, 
LA SOLEDAD~ MPIO. DE MAZATÁN~ CHIS.1984. 

n {<L_xy) - (fx) (Í}f) FORMULA ORIGINAL 

43 (24,844) - U,~87) (442) SUSTITUCION 
r=~~~~~~~~~~~--~~~--~ 

V43(100, 793) - 11,0011
2 

JJ(n,6101 - (4421
2 

l '068,292 - 834,054 PRIMERA OPERACION 
r= ~---'·'--~~~~~~~~~~~~~-
~78,099-3'560,769 ~574 - 195,364 

234,238 SEGUNDA OPERACION 

23.4,238 TERCERA OPER~CION 

(1,057.0383) (551,55235) 

234,238 CUARTA OPERACION 
r= 

583,0ll.95 

2 r = 0.1608 RESULTADO 

* r o. 401 

LA CORRELACIÓN ES BAJA~ POR LO TANTO SU VALOR SE ACERCA A CERO 
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TERRENO Y EL MANEJO DEL AGRICULTOR A LA PARCELA DE CULTIVO. 

1~0 SE DEBE OLVIDAR EL CONTROL QUÍMICO (CUADRO J) QUE SE 
LLEVÓ A CABO, EL CUAL DEFINITIVAMENTE INFLUYÓ EN LA INFESTACIÓN 
DE PICUDO, PUESTO QUE CUANDO UNA APLICACIÓN RESULTABA EFECTIVA, 
SE VEfAN RESULTADOS AL DIA SIGUIENTE, EN LA BAJA DEL PORCENTAJE 
DE INFESTACIÓN, lAs APLICACIONES AÉREAS SE INDICAN EN LA FIGURA 
10, CON FLECHAS APUNTADAS HACIA ABAJO, 

6.3.1. COMPARACIÓN ENTRE DAÑOS POR PICUDO Y DAÑOS POR 
LARVAS DE LEPIDÓPTEROS, 

EL CUADRO 12 PRESENTA EL NÚMERO DE BELLOTAS QUE NO FUERON CQ 
SECHADAS (EN LOS 50 METROS LINEALES) PARA LA EVALUACIÓN EN DONDE 
SE OBSERVA EL NÚMERO DE BELLOTAS SANAS Y BELLOTAS CON DAÑO, TAN 
TO POR PICUDOS COMO CON DAÑO DE GUSANO, LO QUE PERMITE HACER 
COMPARACIONES. COMO POR EJEMPLO, PUEDE APRECIARSE QUE EN DOS DE 
LOS CINCO LOTES (TRES Y CUATRO) EL PICUDO SE PRESENTA COMO LA 
PLAGA MÁS IMPORTANTE; MIENTRAS QUE LOS TRES LOTES RESTANTES MUEi 
TRAN DAÑOS DE GUSANOS, PERMITIENDO SUPONER QUE EL BELLOTERO 
(HELIOTHIS SPP) FUE LA PLAGA PRINCIPAL EN LOS LOTES UNO, DOS Y 
CINCO; SE OBSERVA QUE SÓLO EL LOTE DOS SUPERÓ CON UNA MfNIMA Dl 
FERENCIA AL PICUDO. SIN EMBARGO, EN TODOS LOS LOTES SE ENCONTR~ 
RON CONJUNTAMENTE DAÑOS TANTO POR PICUDO COMO POR BELLOTERO, A 
LO LARGO DE TODA LA TEMPORADA, 

LA MAYOR PRODUCCIÓN PE CUADRO (BOTONES FLORALES) ESTUVO COM 
PRENDIDA DESDE LA ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO HASTA FINES DE NOVIEM 
BRE. VER CUADRO g, Y FIGURA A, AP~NDICE. 

LAS BELLOTAS SE FORMARON A PARTIR DE LA ÚLTIMA SEMANA DE SEf. 
TIEMBRE, HASTA PRINCIPIOS DE DICIEMBRE, PRESENTÁNDOSE LA MAYOR 
PRODUCCIÓN DE ESTAS FRUCTIFICACIONES, EN EL PERfODO COMPRENDIDO. 
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CUADRO 12.- EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO Y DAÑOS OCASIONADOS 
POR PICUDO Y LARVAS DE LEPIDOPTEROS EN BELLOTAS, 

LA SOLEDAD, MPIO, DE MAZATÁN, CHIS. 1984. 

LOTE ESTACION DE BELLOTAS BELLOTAS NO &OSECHADAS 
MUESTREO COSECHADAS coo IlANO coo IlANO 

SANAS DE GUSANO DE PICUOO 

1 ·1 1,417 760 19 6 
2 1,803 271 17 10 
3 1,357 209 13 13 
4 1,622 117 9 7 
5 1,532 344 16 8 

T O T A L 7,731 L701 74 44 

2 1 1,601 659 18 19 
2 1,857 334 12 10 
3 1,480 221 6 7 
4 1,313 281 13 14 
5 1,495 333 8 3 

T O T A L 7,746 1,828 57 53 

3 1 1,365 388 8 8 
2 1,417 472 12 6 
3 1,630 - 327 11 12 
4 1,484 161 13 11 
5 1,294 292 12 48 

T O T A L 7,190 1,640 56 85 

4 l 1,290 380 7 13 
2 1,118 470 6 7 
3 1,322 526 7 9 
4 1,730 366 7 4 
5 1,341 216 12 12 

T O T A L 6,801 L948 39 45 

5 l 990 556 15 6 
2 1,196 378 15 9 
3 1,146 222 7 4 
4 1,418 270 26 7 
5 1,127 372 15 5 

T O T A L 6,027 L798 78 31 
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A MEDIADOS DE OCTUBRE Y MEDIADOS DE NOVIEMBRE. LAS BELLOTAS QUE 
SE FORMARON DESPUÉS DE ESTE TIEMPO DIERON LUGAR A CAPULLOS 
(MOTAS) EN UN BAJO PORCENTAJE, 

~L DAÑO OCASIONADO POR PICUDO Y LARVAS DE LEPIDÓPTEROS EN 
CUADROS, PROPORCIONA UNA INFORMACIÓN REAL DE CAMPO; SIN EMBARGO, 
PARTIENDO DE ESTE DAÑO ES DIFÍCIL ESTIMAR P~RDIDAS DE COSECHA, 
PUESTO QUE EL ALGODONERO ES UNA PLANTA QUE TIENE UN BUEN PODER 
De RECUPERACIÓN DE ESTOS ORGANOS FRUCTIFEROS, POR LO QUE SE ca~ 
SIDE~A MÁS IMPORTANTE EL DAÑO EN BELLOTAS, YA QUE SU PÉRDIDA Sf 
INFLUYE DIRECTAMENTE EN EL RENDIMIENTO, 
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VII. c o N c L u s I o NE s y 
R E c o M E N D A c I o N E s 

7.1. EL PICUDO DEL ALGODONERO ANTHONOMUS GRANDIS BOH,, ES 
UNA PLAGA QUE CONCENTRA SU ACTIVIDAD EN EL CULTIVO DE GOSSYPIUM 
HIRSUTUM (l,), ATACÁNDOLE SEVERAMENTE DESDE LOS PRIMEROS DfAS 
DE LA FORMACIÓN DE FRUCTIFICACIONES, POR LO QUE EL INSECTO PR~ 
SENTA GRAN IMPORTANCIA AGRf COLA Y ECONÓMICA EN LA REGIÓN DEL SQ 
CONUSCO, CHIS, 

7,2, EN LA COMPARACIÓN DE TRAMPAS PEQUEÑAS Y GRANDES SIN EL 
ATRAYENTE SEXUAL, SE OBSERVÓ QUE LAS LEGGETT (GRANDES) PRESENTAN 
MAYOR EFECTIVIDAD QUE LAS PEQUEÑAS, YA QUE AQUÉLLAS SIEMPRE CAf 
TURARON MAYORES CANTIDADES DE PICUDOS. POSIBLEMENTE ÉSTO SE D~ 
BIÓ A QUE LAS TRAMPAS GRANDES PERMITEN QUE LOS INSECTOS AVANCEN 
INTERNA Y EXTERNAMENTE POR LA PARTE INFERIOR DE LA ESTRUCTURA DE 
LA TRAMPA.1 PERMITIENDO ASf ENTRAR MÁS FÁCILMENTE HACIA LA SE~ 
CIÓN EN QUE QUEDAN ATRAPADOS DEFINITIVAMENTE. 

7.3, LA FEROMONA SINTÉTICA GRANDLURE DEMOSTRÓ UNA GRAN EFl 
CIENCIA, AL OBSERVARSE QUE EN LAS TRAMPAS PEQUEÑAS CON ATRAYENTE 
SEXUAL SE ATRAPAN MUCHO MÁS PICUDOS QUE EN LAS TRAMPAS SIN FERQ 
MONA. CON LO QUE SE CONFIRMÓ LA VENTAJA DE UTILIZAR FEROMÓNA A, 
EFECTO DE ATRAER Y CAPTURAR MAYOR CANTIDAD DE INSECTOS. 

7,4; EL DAÑO EN FRUCTIFICACIONES NO PUEDE SERVIR PARA ESTl 
MAR PÉRDIDAS DE COSECHA.1 PUESTO QUE EL ALGODONERO LOGRA RECUP~ 
RAR UNA GRAil PROPORCIÓN DE BOTONES FLORALES. SIN EMBARGO EL DAÑO 
EN BELLOTAS SE DEBE CONSIDERAR MÁS IMPORTANTE, YA QUE EN ESTOS 
ÓRGANOS DE LA PLANTA SE REFLEJA EL RENDIMIENTO DE COSECHADE UN 
MODO DIRECTO. A MEDIADOS DE NOVIEMBRE, SE OBSERVARON EN MAYORES 
PORCENTAJES LOS DAÑOS EN BELLOTAS DEBIDO EN PARTE A LA APLICACIÓN 
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DE INSECTICIDAS NO ESPECÍFICOS CONTRA LEPIDÓPTEROS, YA QUE NO 
SE REDUJO SATISFACTORIAMENTE EL ATAQUE A ESTOS ÓRGANOS; ASIMI~ 

MO SE CONSIDERA, POR LA POCA PRESENCIA DE CUADROS EN ESE MOME~ 
ro, LO QUE PROVOCÓ QUE LAS PLAGAS SE CONCENTRARAN EN LAS BELLQ 
TAS MADURAS Y ESPECIALMENTE EN LAS NO MADURAS. 

7.5. DE ACUERDO CON LA CORRELACIÓN OBTENIDA ENTRE PICUDOS 
Y FRUCTIFICACIONES DAÑADAS, NO ES POSIBLE AFIRMAR QUE EXISTE 
UNA RELACIÓN DIRECTA O CONSTANTE ENTRE ~STAS VARIABLES (SIN 
EMBARGO, HAY QUE CONSIDERAR QUE EL ESTUDIO ESTADÍSTICO NOS PE[ 
MITE ASEGURAR QUE CUANDO HAY UNA RELACIÓN ENTRE VARIABLES, NO 
SIGNIFICA QUE EXISTA UNA RELACIÓN DE CAUSA Y EFECTO), 

7.6, EL PRESENTE ESTUDIO DE MONITORE0.1 COMPLEMENTADO CON 
EL MANEJO INTEGRADO DEL PICUDO, UTILIZANDO ADEMAS DE TRAMPAS 
CON FEROMONAS, CULTIVOS TRAMPA Y EL CONTROL QUÍMICO ADECUADO, 
PUEDE· VISLUMBRAR LA POSIBILIDAD DE REDUCIR EL NÚMERO DE APLICA 
CIONES DE PESTICIDAS Y POR CONSIGUIENTE LOS COSTOS DE PRODU~ 
CIÓN,, SIN OCASIONAR EFECTOS ADVERSOS EN EL RENDIMIENTO DEL ALGQ -
DONERO. 

7.7. Los RESULTADOS OBTENIDOS SE PUEDEN CONSIDERAR COMO 
UNA BUENA BASE, PARA REALIZAR TRABAJOS FUTUROS QUE DEBERÁN REA 
LIZARSE EN FORMA ESPECfFICA, CON UN DISEÑO EXPERIMENTAL DEFINl 
DO Y BAJO CONDICIONES DE MANEJO HOMOG~NEAS, NO DEBE OLVIDARSE 
QUE "Eft~.~~so DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA SUPERFICIE, LOS 
CINCO LOTES JE TRABAJO-P"RES~-Allf.MAS DE UN CARÁCTER COME[ 
CIAL.1 CARACTERfSTICAS DIFERENTES,, A PESAR DE TRATARSE DE UN MI~ 
MO PREDIO Y AGRICULTOR, 
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7,8, LAS TRAMPAS PEQUEÑAS Y LAS GRANDES1 ADEMÁS DE ATRA 
PAR PICUDOS1 CAPTURAN OTROS ANIMALES ARTICULADOS. DE LOS ARTRq 
PODOS CAPTURADOS NO ANTHONOMUS GRANDIS BOH. QUE SE ENCONTRARON 
EN MAYOR PROPORCION FUERON: MOSQUITA BLANCA1 DIABRÓTICAS1 CRl 
SOPAS Y ALGUNAS ARAÑAS (NO IDENTIFICADAS), LA FEROMONA NO Ili 
FLUYÓ EN LA ATRACCION DE ESTOS EJEMPLARES. 
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FIGURA A.- PRODUCCIÓN NORMAL DE BOTONES FLORALES, BELLOTAS Y 
CAPULLOS A DIFERENTES DIAS DESPU~S DE LA SIEMBRA 
DEL ALGODON EN LA ZONA DEL SOCONUSCO, CHIAPAS, 

CIES - OEA 1975. 
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CUADRO A,- PARÁSITOS DEL PICUDO DEL ALGODONERO LOCALIZADOS 
EN LA ZONA DEL SOCONUSCO, CHIS,, CIES-OEA 1976, 

ESPECIE ORDEN FAMILIA 

* MEALIOLUS SP HYMENOPTERA BRACOMIDAE 

* BRACON flYMENOPTERA BRACONIDAE 

** 
ZATROPIS SP HYMENOPTERA PTEROMALIDAE 
(PROB,) PERDUVIUS 

** HETEROLACC.US HUNTERI HYMENOPTERA PTEROMALIDAE 

HETEROLACCUS . HYMENOPTERA PTEROMALIDAE 
( PROB, ) GRAND 1 S 

* DETERMINADOS POR PAUL M, MARSH, (SEPT. 1976), 
** DETERMINADOS POR G, GORDH (SEPT. 1976), 

FASE QUE 
PARAS ITA 

LARVA 

LARVA 

LARVA 

LARVA 

LARVA 

SYSTEMATIC ENTOMOLOGY LABORATORY. USDA 8ELTSVILLE, MARYLAND, 

PLANTA HOSPEDERA 

GOSSYPIUM HIRSUTUM l, 
(ALGODONERO) 

HIBISCUS TILIACEUS l, 
(MAJAGUA) 

GossYPIUM HIRSUTUM L. 
(ALGODONERO) 

HIBISCUS TILIACEUS l. 
(MAJAGUA) 

GOSSYPIUM HIRSUTUM l, 
(ALGODONERO) 
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CUADRO B.-

M 

PAIWETRo 
ENE, FEB, MAR, ABR. 

DtAS CON WNIA 3 2 6 13 

~ECIPITAC:IÓN 
PLWIAL (¡.y.1) 38 28 88 264 

TEl'PCRAMA 
11\x, tto. (ºC> 30 31 32 32 

TElffRAMA 
MtN. t-E>. <°C) V V 18 19 

lAs OBSERVACIONES CORRESPONDEN A 19 AÑOS, 

DATOS CLIMATOLÓGICOS DE RosARiú !ZAPA. 

TAPACHULA, CHIS, 

E s E s 

w..v. JUN, JUL. Ar:JJ, SEP, OCT, 

. 21 25 22 25 24 24 

543 691 481 6ll 750 645 

1 31 30 30 30 29 29 

20 20 19 19 19 19 

NOV. DIC, 

11 4 

200 38 

29 30 

19 17 

fflJliJ.. 

100 

4,399 

.. 
o 
o 

30 

19 
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CUADRO C.- PREDICCIÓN DEL PORCENTAJE DE 8. GRANDIS 80H, 
(LARVA/PUPA) EN FRUCTIFICACIONES DETECTADAS 
CON DARO DE POSTURA Y DE ALIMENTACIÓN, EN 
TRAMOS DE 20 METROS LINEALES POR LOTE, EN 
EL MES DE OCTUBRE. 
LA SOLEDAD, MPIO. DE MAZATÁN, CHIS. 1984. 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 
COLECTA FROC, LA/PU FROC, LA/PU FRLC. LA/PU FROC, LA/PU FRUC , LA/PU 

OCT. 08 34 26 38 20 54 29 00 32 31 21 

09 "57 20 /.() 19 47 18 26 12 32 13 

10 28 12 42 20 53 33 45 28 28 12 

12 27 14 151 28 55 24 64 32 53 28· 

13 21 10 27 20 43 13 64 29 31 14 

14 41 18 43 18 45 21 59 27 47 25 

15 52 29 :o 14 28 ll 00 32 55 25 
. Ji 24 12 49 23 72 • "57 46 27 40 17 

18 27 ll 39 2'2 48 23 62 31 52 31 

19 39 16 26 16 48 26 59 32 58 26 

. 21 24 9 31 8 45 22 28 21 42 28 

2'2 14 5 35 18 34 18 54 27 49 25 

23 14 4 24 3 00 29 35 14 45 22 

25 55 37 53 27 83 44 59 28 25 7 

26 53 35 36 21 76 44 95 54 58 27 

27 41 15 39 19 82 54 112 67 34 25 

29 51 29 49 31 33 19 92 fil 21 5 

TOTAL 582 302 678 327 ~ 465 1.020 554 701 351-

PORCENTAJE 
52 51 54 

PREDICCION 
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CUADRO D.- PRODUCCIÓN DE BOTONES FLORALES, BELLOTAS Y CAPULLOS A 
DIFERENTES DÍAS DESPU~S DE LA SIEMBRA DEL ALGODONERO ** 
EN LA ZONA DEL SocoNUSCO.CHIS. C.J .E.S.-0.E.A. 1975-76 

DIAS DESPUES TOTAL ~TONES TOTAL TOTAL 
DE LA SIEMBRA FLORALES PLANTA BELLOTAS/PLANTA CAPULLOS 

30 oi.oo -.- -.-
40 08.00 -.- -.-
50 14.00 -.- -.-
60 18.00 05.00 -.-
70 21.80 10.50 -.-
80 33.80 13.75 -.-
90 45.26 18.22 -.-

100 33.10 24.98 -.-
110 15.30 31.40 04.30 
120 08.16 29.76* 06.74 
130" 01.62 26.96 07.96 
140 00.34 20.08 12.54 
150 00.36 16.98 13.64 
160 05.96 11.98 20.30 

* 170 12.94 4.70 25.40 

** DATOS TOMADOS DE VARIAS PLANTACIONES CONSIDERÁNDOSE QUE TUVIE-
RON ÓPTIMAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, 

* lA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE CAPULLOS CON RELACIÓN AL NÚMERO DE 
BELLOTAS OBEDECE A P~RDIDAS DE FRUCTIFICACIONES AFECTADAS POR 

.PATÓGENOS, 
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CUADRO E.- SITUACIÓN DE M~XICO EN LA PRODUCCIÓN 
MUNDIAL DE ALGODÓN, 

MILLONES DE MILLONES DE RENDIMIENTO 
REGION / PAIS HECTAREAS PACAS PACAS/HA 

E.U.A. 5.2 14.6 2.8 

U.R.S.S. 3.1 13.1 4.2 

R. POPULAR CHINA 4.5 10.1 2.2 

INDIA 8.2 6.1 0.74 

PAKISTAN 2.0 3.4 1.7 

BRASIL 2.0 2.6 1.3 

TURQUfA 0.6 2.2 3.6 

EGIPTO 0.5 2.2 4.4 

ftíl:XICO 0.4 1.5 3.75 

AMl:R I CA CENTRAL 0.3 1.1 3.6 

ARGENTINA 0.6 0.8 1.33 

SUDÁN 0.4 0.6 1.5 

OTROS PAISES/REGIONES 4.6 1·~ 7.1 1.54 

TOTALES 32.4 65.4 

.\. 



·CUADRO F.- IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL ALGODONERO 
EN MÉXICO 

CONSUMO INTERNO 43.00% 43% 

EXPORTAC ION 57.00% 57% 

CHINA 12.45% 

JAPON 12.45% 

ITALIA 3.85% 

CHILE 3.11% 

CAN ADA 1.86% 

OTROS PAISES 23.28% 

TO TA L ·: 100% 

104 
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CUADRO G.- REGIONES ALGODONERAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

LA SUPERFICIE TRADICIONALMENTE SEMBRADA EN M~XICO VARIA 
ENTRE LAS 300,000 Y 400,000 HECTÁREAS, QUEDANDO COMO -
PROMEDIO NORMAL 350,000 HECTÁREAS AUNQUE EN ALGUNOS AÑOS. 
SE HAN LLEGADO A SEMBRAR HASTA 965,000 HECTÁREAS COMO sy 
CEDIÓ EN 1966 Y EN OTROS SE HAN SEMBRADO SÓLO 225,000 CQ 
MO SUCEDIÓ EN 1975. 

EN EL SIGUIENTE CUADRO LAS PRINCIPALES REGIONES ALGODON~ 
RAS DE M~XICO: 

REGION 

l,- MEXICALI, SAN LUIS Rlo COLORADO 
2.- REGIÓN DE CABORCA, SONORA 
3,- COSTA DE HERMOSILLO, SONORA 
4,- CD. 0BREG(1N, SONORA 
5.- CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. 
6.- VALLE DEL FUERTE, SINALOA 
7.- VALLE DE JUÁREZ, CHIH, 
8.- VALLE DE DELICIAS, CHIH, 
9,- COMARCA LAGUNERA, COAH, Y DURANGO 
10. - REGIÓN DE CD. MANTE, TAMAULIPAS 
11.- APATZINGÁN, MICHOACÁN 
12.~ PUERTO ESCONDIDO, 0AXACA 
13.- TAPACHULA, CHIAPAS 

T O T A L 

HECTAREAS 

82,000 
16,000 
25,000 
16,000 
16,000 
25,000 
10,000 

5,000 
70,000 
1,500 

10,000· 
3,000 

25,000 

304,500 



CUADRO· H.~ CAPTUR~ DE OTROS ARTR0PODOS EN QÜINCE TRAMPAS PARA PICUDO, 
LA SOLEDAD, MPJO, DE MAZATÁN, CHIS. 1984. 

CLASE ORDEN 

INSECTA 1-tMJi:>TERA 

lNSECTA COl.EOPTERA 

INSECTA NE~TERA 

INSECTA CoLEOPTERA 

INSECTA Coi..EOPTERA 

lNSECTA HvMENOPTERA 

ARACl-tlIDA N.I. 

ARACl-tl 1 DA N.I. 

INSECTA Ccu:OPTERA 

!NSECTA LEPIOOPTERA 

N,I, =NO IDENTIFICADO 

(*) = ADULTO DE ¡, t!1 

FAMILIA 

Al.EYROOIME 

CRYSQilELIME 

CRYSClPIW 

CocciNELLIW 

N. I. 

TRIC~TIME 

- - - - - - ---1 

--- - - ----
- - -- - ----
Noc:TUJME 

NOMBRE NOMBRE 
CIENTIFICO COMUN CANTLDAD 

8ª11.m~ f't>SQUITA BLANCA 128 

~SP DIABRÓTICA 46 

~SPP CRISClPA 29 

N.I. CATARINlTA 21 

------- l"AYATITO NEGRO 18 

IBl~t:JQ!iRAl+IA SPP AVISPITA 11 

------- ~UELAS 9 

------- AAPÑ. BLANCA 4 

------- PULGA 2 

TRl~t:!Qf~IA NI l ALSO MEDI OOR l (*) 



... >j 

V 
l 

COMO EL SUELO, POR MAS RICO QUE SEA, . 
NO PUEDE DAR FRUTO SI NO SE CULTIVA. 
LA MENTE SIN CULTIVO TAMPOCO PUEDE 
PRODUCIR, 

-Stne.c.a 
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