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RESUMEN 

El presente trabajo contribuye al conocimiento de la biología y ecología del picudo o 

renillo del chile Anthonomus eugenii Cano en Baja California Sur, sobre todo en aspectos 

su relación con la fenologia de la planta, parámetros ambientales más importantes, 

rfologia y etapas de desarrollo, parasitoides presentes en la región y hospederas 

estres altemas más importantes. Este trabajo también contribuye al conocimiento de 

oxicología aplicada para el control de este insecto, mediante la detenminación de la 

Icentración letal cincuenta (Cl,,) de tres insecticidas de uso común, en tres localidades 

estado. 

El brote de la hoja fue la estructura de la planta donde se encontró más picudos. 

la hora del dia más favorable para la colecta de picudos fue entre las 6:30 y las 9:30 de 

nañana. 

En el tercio superior de la planta se encontró la mayor cantidad de picudos. 

El mayor número de picudos por planta se observó entre los 166.1 y 980.9 luxes, a una 

lperatura entre 17.8 y 28.6 oC y a una humedad relativa entre 44 y 63.2%. 

De larva a adulto, el picudo del chile registró un promedio de 9.6 dias. 

De pupa a adulto, el picudo del chile registró un promedio de 6.2 días 

Se registró por primera vez en Baja Califonia Sur, la presencia de Cato/accus hunteri 

lwford, un parasitoide del picudo del chile. 

Se registró por primera vez la emergencia del picudo del chile en la planta So/anum 

dsianum Benth. (Mariola). de frutos colectados en los alrededores de los cultivos de 

le. 
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Para las tres poblaciones de picudo estudiadas (Benito Juárez, San José Viejo y San 

In de los Planes), metomil presentó la mayor toxicidad a nivel de la CL,o (1.3. 1.7 Y 2.7 

mi), endosulfan toxicidad media (36.5, 34.1 Y 47.1¡.¡gJml) y carbaril toxicidad baja (178.4, 

i.4 Y 5462.1 Ilglml). 

En su respuesta al tóxico (insecticidas), con el compuesto metomil se obtuvo la respuesta 

s homogénea, en las tres poblaciones de picudo evaluadas. 
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1. INTRODUCCiÓN 

Se considera que el género Capsicum al cual pertenece el chile, es originario de los 

des y la cuenca alta del Amazonas, en América del Sur, en lo que hoyes Perú y Bolivia 

ncipalmente y en pequeñas localidades de Argentina y Brasil (Laborde y Pozo 1982), 

ro el chile (Capsicum annuum L.), la especie más importante de este género para el 

mbre, fue domesticada en México (Pickersgill1989), ya que, restos de esta planta que 

:an de hace 9,000 años fueron encontrados en cuevas mexicanas (Janick et al. 1974). 

steriomnente, durante los siglos XV y XVI esta planta fue llevada a Europa, Africa y Asia 

r los colonizadores españoles y portugueses (C.A.T.I.E. 1993). Desde tiempos 

,colombinos el uso y cultivo del chile en México ha fomnado, junto con el maíz, el frijol y 

:ala baza la base de la alimentación diaria del pueblo mexicano, debido principalmente 

lue es una verdura que desecada se conserva por largo tiempo, permitiendo su 

lacenamiento y transporte a grandes distancias. manteniendo además su alto valor 

ritivo. ya que el chile es rico en caroteno, vitaminas A y C, y minerales (Brauer y 

:hardson 1957, Laborde y Pozo 1982, Bolaño 1991). Actualmente el chile se distribuye 

ndialmente, ya que se cultiva en la mayoría de los países tropicales y subtropicales del 

ndo (Bolaño 1991, CAT.l.E. 1993). 

La importancia económica del cultivo del chile en México se debe principalmente a 

Itro factores: su superficie cultivada, su requerimiento de mano de obra, su valor 

nercial y su demanda para exportación (Laborde & Rendón 1989), además de lo anterior, 

le amplia distribución geográfica, se produce durante todo el año y se cultiva desde el 

el del mar en las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico, hasta los 2,500 

nm en la Mesa Central (Bolaño 1991. Bujanos 1993a). Anualmente la superficie 

nbrada en México fluctúa entre setenta y ochenta mil hectáreas, con una producción 

imada de 500 mil toneladas de frutos frescos y de 30 a 40 mil toneladas de frutos 

:os; la mayoria de la producción es para consumo nacional, solo el 10% se exporta al 
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ercado norteamericano, principalmente los tipos dulce y jala peño (Bolaño 1991, Bujanos 

/93a). Los tipos de chile más importantes a nivel nacional ya sea por la superficie sembrada 

31 volumen de su producción son: jalapeño, serrano, ancho, mirasol, pasilla, mulato, habanero, 

Isleño, cora y de árbol, los cuales cubren alrededor del 75% de la superticie sembrada de 

,ile del país. El 80% de la superticie sembrada con chile es explotada bajo riego y el 20% 

stante es de temporal (Laborde y Pozo 1982, Bujanos 1993a). 

Entre los principales problemas fitosanitarios que afectan la produCCión del chile en 

éxico destacan, el picudo del chile Anthonomus eugenii Cano, la marchitez del chile, 

,usada por el hongo Phytophthora capsici Leonian, las enfermedades virales transmitidas 

Ir el pulgón verde Myzus persicae Sulzer y la mosquita blanca Bemisia tabaci (Gennadius). 

picudo del chile A. eugenii, constituye la plaga más importante de todos los tipos de este 

lto que se cultivan en México. ya que su daño provoca la caída prematura de frutos y 

Itones florales, debido a que las larvas se alimentan de las semillas y venas tiemas de 

5 chiles después de que la hembra depositó los huevecillos en su interior. Actualmente, 

principal estrategia de control para esta plaga es el uso de insecticidas, con el 

~onveniente de que esta práctica requiere de constantes aplicaciones, lo que incrementa 

5 costos de producción, promueve el desarrollo de poblaciones resistentes a los 

¡ecticidas utilizados y la contaminación de los ecosistemas y de los frutos con residuos 

<icos (Laborde y Pozo 1982, Bujanos 1993a, CAT./.E. 1993). 

Estos antecedentes, justifican el presente estudio. donde se pretende generar y 

tualizar el conocimiento que se tiene sobre la biología del picudo o barrenillo del chile en 

C.S., sobre todo aspectos de comportamiento, fases de desarrollo, relación con otras 

pecies, etc. que contribuya a tener elementos para el diseño de un programa de manejo 

egrado para esta especie. Además, el estudio incluye, la determinación de la 

ncentración letal cincuenta (el,ol de tres de los insecticidas más usados en la región a 

de establecer un manejo raCional de los mismos (Bolaño 1991. Bemot 1992). 
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1.1 Objetivos 

Debido a la necesidad de realizar los primeros estudios acerca de la biología, la ecología 

y la toxicología aplicada para el control del picudo del chile Anthonomus eugenii Cano, en 

el Estado de Baja Califomia Sur, la presente investigación, plantea los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Contribuir al conocimiento de la biología y eCología del picudo del chile en Baja Califomia 

Sur, además de determinar la concentración letal cincuenta (Cl,,) de los principales 

insecticidas usados para su combate. 

Objetivos específicos: 

1. Describir los aspectos más importantes sobre la biología y ecología del picudo del chile 

en Baja California Sur. 

2. Identificar los principales parasitoides del picudo del chile presentes en la zona estudiada. 

¡. Identificar los principales hospederos silvestres del picudo del chile presentes en la 

zona estudiada. 

'. Detemninar la concentración letal cincuenta (Cl,ol de los insecticidas camaril, endosulfan 

y metomil, usados en el estado de Baja Califomia Sur, para el combate del picudo del 

chile Anthonomus eugenii Cano . 

. Generar las recomendaciones necesarias para un manejo integrado del picudo del 

chile, en la región agrícola estudiada. 



2 Descripción general del área de estudio 

1.2.1 Ubicación 

4 

El municipio de la Paz, se localiza en la parte sur de la península de Baja California 

gura 1), al noroeste de la República Mexicana, aproximadamente entre 105 paralelos 23 

!5 de latitud norte y entre 105 meridianos 109 y 112 de longitud oeste (S.A.R.H. 1990). 

lita al norte con el municipio de Comondú, al sur con el municipio de los Cabos; al este 

, el Golfo de Califomia y al oeste con el Océano Pacífico, cuenta con una superficie de 

,126.59 km2 (Gob. del Edo. de B.C.S. 1992). 

ura 1. Localización del municipio de La Paz, al sur de la peninsula de Baja Califomia. 
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1.2.2 Fisiografía 

Al norte del municipio, se localiza La Sierra de la Giganta, que tiene en promedio una 

lud de 600 mts. Por e[ lado sur se [oca liza La Sierra de [a Laguna con una altitud 

oximada de 2,090 mts sobre el nivel del mar. El sistema de relieve en e[ municipio se 

acteriza en montañoso, en tierras semip[anas y en planices, que se loca[izan 

Icipalmente en el Océano Pacífico. Las zonas planas y semiplanas constituyen e[ 70% 

tenitorio (Gob. del Edo. de B.C.S. 1992). 

1.2.3 Suelo 

De acuerdo a [a carta edafológica oficial, el suero de esta zona se. compone 

Icipalmente de dos tipos de unidades: el regosol, que se caracteriza por no presentar 

las distintas y el yermosol, que presenta una capa superficial de color claro, muy pobre 

materia orgánica y una capa debajo rica en arcillas o carbonatos (S.P.P. 1981 a). 

i\lgunos perfiles presentan una importante acumulación de carbonatos en el horizonte 

¡ incluso llegan a formar horizontes cálcicos. Aunque en las zonas cercanas a la costa 

,egistra un aumento gradual de salinidad, no se presentan fases, químicas ó físicas, 

, limiten e[ crecimiento de las plantas (Maya 1995). 

1.2.4 Clima 

::1 tipo de clima que predomina en la zona, es BW (h') hw (e), que en generar es, muy 

lo, seco, cálido, con precipitación invernal inferior a 10% del total anual, el invierno es 

'co pero no se registran heladas. Enero y agosto, presentan las temperaturas promedio 

'emas, 18 y 30'C, respectivamente. La curva de precipitación es bimodal (verano e 

emo), con un promedio de 200 mm de precipitación anual. La precipitación total y la 

Iperatura promedio anuales para un intervalo de 50 años, son de 173.6 mm y 23.8 'C 

Jectivamente (Garcia 1981, Maya 1995, León de la Luz et al. 1996). 
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1.2.5 Flora y vegetación 

Existen cuatro tipos de vegetación en el municipio de La Paz: el Matorral Sarcocaule, la 

elva Baja Caducifolia, el Bosque de Pino-Encino y el Bosque de Encino. Los dos primeros 

lOS de vegetación son los que predominan en la zona. El Matorral Sarcocaule está 

presentado por grandes cactáceas de tallos carnosos cilindrícos o aplanados, como 

In: el cardón Pachycereus pringlei, la yuca o datilillo Yucca valida, el mezquite Prosopis 

ticulata, la cholla Opuntia cholla, las pitayas dulce y agria Stenocereus sp., el palo adán 

lUquieria diguetii, el garambullo Lophocereus schottii, la gobemadora Larrea divaricata y 

jojoba Simmondsia chinensis. La Selva Baja Caducifolía está determinada por árboles 

, menos de 15 mIS de altura, en ocasiones abundan las leguminosas espinosas que se 

cuenlran en suelos profundos. Las especíes mas comunes de este tipo de vegetación 

n: el torate Bursera microphylla, el lomboy blanco Jatropha cinerea, el palo verde 

1rcidium microphyllum, el palo blanco Lysiloma candida, el mauto Lysiloma divaricata, el 

lo de arco Tecoma stans, el cardón Pachycereus pecten-aboriginum, el palo zorrillo 

'nna atomaria, las pitayas dulce y agria Stenocereus sp. En la parte alta de La Sierra de 

Laguna, donde la precipitación sobrepasa los 600 mm anuales se encuentran los otros 

s tipos de vegetación: el Bosque de Encino, donde la especie dominante es el encino 

lle, Quercus tuberculata y el Bosque de Pino-Encino representado por el pino Pinus 

¡unae, el encino negra Quercus devia, el madroño Arbutus peninsularis y el salol Nolina 

Idingii (S.P.P. 1981b, Gob. del Edo. de a.e.s. 1992, Rivera 1993, Maya 1995, Anguiano 

96, León de la Luz et al. 1996). 

1.2.6 Fauna 

La fauna característica de la zona, está relacionada con el tipo de vegetación, la altitud 

a orografía. La herpetofauna de la región esta representada por los siguientes 

¡anismos: dos especies de sapos cavadores, Bufo punctatus y Scaphiopus couchi, 

~ueñas lagartijas de los géneros Sceloporus y Cnemidophorus. el camaleón Phrynosoma 
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·onatum, la cachora Dipsosaurus dorsalis, la iguana Ctenosaura hemilopha y las 

pientes o culebras de los géneros Pituophis, Masticophis y Crotalus. Las aves más 

'resentativas del área incluyen a: la chuparrosa Calypte costae, los pájaros carpinteros 

los géneros Melanerpes, Co/aptes y Picoides, la paloma de alas blancas Zenaida asiatica, 

:odomiz de Califomia Callipepla califomica, el cardenal Cardinalis cardinalis, el gorrión 

"podacus mexicanus, la torcacita Columbina passerina, la huilota Zenaida macroura, el 

recaminos Geococcyx califomianus, entre otros. En cuanto a los mamíferos, las especies 

s reprentativas de la zona son: la rata canguro Dipodomys sp., los ratones de bolsas 

3etodypus arenarius y Ch. baileyi, ratones de campo Peromyscus eva y P. maniculatus, 

·ata de campo Neotoma lepida, una pequeña ardilla, llamada localmente "juancito" 

mospermophilus leucurus, la tuza Thomomys umbrinus, dos especies de murciélagos 

istrellus hesperus y Eptesicus fuscus, la liebre Leptus ca/ifomicus, el conejo Sylvilagus 

fubonii, el coyote Canis latrans, el zorrilo Spiloga/e putorius, el tejón Taxidea taxus, la 

ra gris Urocyon cinereoargenteus, el mapache Proscyon lotory gato montés Lynx rufus, 

las partes más altas, se encuentran, entre otros animales el venado bura y el puma 

lb. del Edo. de S.C.S. 1992, Rivera 1993, Maya 1995, Anguiano 1996). 

, El cultivo de chile en México 

El cultivo del chile tiene probablemente mayor importancia en México que en cualquier 

l país, debido a que el fruto de este cultivo, forma parte importante en la alimentación 

ria de la población de México. Además, el chile, junto con el maíz, el frijol y la calabaza 

1 sido la base de la alimentación diaria de la pOblación mexicana desde tiempos 

colombinos (Srauer y Richardson 1957, Pozo 1983). Debido a su gran adaptación 

,lógica, esta hortaliza se cultiva prácticamente en todos los estados de la República 

xicana, deSde el nivel del mar, en las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico, 

;ta los 2,500 msnm en la mesa central. En México se manejan importantes cantidades 

chile en cuanto a consumo, producción y exportación, que representan una atractiva 
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rrama económica para productores, mayoristas e industriales. Algunos datos estadísticos 

'erentes a la importancia económica de este cultivo en México se mencionan a 

,tinuación: se calcula que el consumo per cápita de chile en México en 1991 fue de 8 a 

; kg. A nivel nacional en 1991 la superficie cosechada fue de 73,348 ha, con una 

,ducción de 761 ,061 toneladas, un rendimiento de 10.37 ton/ha y un valor de 1 358,577 

3 de viejos pesos. Es importante mencionar, que en ese mismo año, Baja California 

r, con tan solo 942 hectáreas cosechadas, ocupó el 10· lugar en producción con 19,070 

eladas y el 2" lugar en rendimiento con 20.24 ton/ha (solo abajo de Chihuahua) (Espinosa 

l4). En 1989 México exportó 115,900 toneladas de chiles dulces y 17,166 toneladas de 

le jalapeño, principalmente a Estados Unidos de América y Canadá (Bemot 1992). 

~ El cultivo de chile en Baja California Sur 

La superficie agrícola en el estado de Baja California Sur es de 57,000 hectáreas 

'oximadamente, de las cuales 37,800 se ubican en el municipio de Comondú; 8,700 en 

nunicipio de Mulegé; 7,860 en el municipio de La Paz y 2,400 ha en el municipio de Los 

bos. De acuerdo a datos estadísticos de 1960 a 1991 sobre la superficie cosechada, 

dimiento y producción del cultivo del chile en Baja California Sur, se ha detectado un 

able incremento en la siembra de esta hortaliza, sobre todo a partir de 1977. Este 

remento es debido principalmente a la acción combinada de dos factores: la 

orporación de tierras al cultivo y el aumento de los rendimientos. A pesar de que los 

dimientos tendieron a estabilizarse en los años ochenta, un aumento considerable de 

;uperficie cosechada, impulsó de nuevo la producción de chile hasta 19,070 ton en 

j1 (Urciaga 1993). 

En Baja California Sur, para el ciclo agrícola otoño-invierno 1995-1996 se sembraron 

85 ha de chile, de las cuales se cosecharon 1,279, obteniéndose una producción de 

273 ton, con un rendimiento de 29.9 ton/ha. Para el municipIO de La Paz en el mismo 

o agricola se sembraron 1,114 ha (86% de lo sembrado en el estado), de las cuales se 
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lsecharon 1,113 ha (87% de la cosecha estatal), obteniéndose una producción de 35,408 

n (92.5% de la producción estatal) con un rendimiento de 31.8 ton/ha (1.9 ton/ha más 

le el rendimiento estatal) (SAG.A.R. 1996). 

Las áreas agrícolas más importantes para el cultivo del chile en el estado, se localizan 

I el municipio de La Paz, pues como ya se mencionó, en este municipio se siembra el 

i% de la superficie estatal. Las localidades de mayor producción son: Todos Santos, El 

lscadero, Los Planes, Plutarco Elías Calles, 'EI Carrizal, El Centenario y Chametia. La 

perficie de estos productores es compacta en Todos Santos, El Pescadero y Los Planes 

en el resto de las localidades existen pequeñas superficies o divisiones. El tipo de 

mejo del cultivo que se práctica en el municipio de La Paz, es principalmente de almácigos 

aire libre, para después trasplantar a las parcelas. Dependiendo de cuando se haya 

¡lizado el trasplante, las plagas aparecen por lo regular a los 50 dias, esto es, a mediados 

febrero o principios de marzo. La aparición de las plagas esta relacionada a su vez, 

n el aumento de la temperatura, a finales del inviemo y principios de la primavera. Las 

licaciones de insecticidas contra las plagas del chile en el municipio de La Paz varían de 

uerdo al tipo de plaga: para minadores y mosquita blanca, se aplica metamidofos y 

~fato, cada 4 o 5 días dependiendo de la infestación. Para el picudo del chile se utiliza 

'baril, azinfos metílico, endosulfan y metomil, la dosis empleada para este tipo de plaga 

de 1.5 a 2.0 lis o kgs de insecticida en 200-300 lis de agua, realizándose la primera 

icación en cuanto aparece la primera floración y si la plaga persiste, se hacen aplicaciones 

la 3 o 4 días, hasta Que la población dismin~je. El período de siembra varía un poco, 

'0 por lo general, para el ciclo agrícola otoño-inviemo, el trasplante se realiza entre el15 

diciembre y ellO de enero. Las variedades que más se siembran en esta zona son el 

;ho San Luis, Mulato y Califomia principalmente, aunque también se siembran jalapeño 

mano pero en menor proporción. La producción de este municipio abastece el mercado 

al, regional y además se envia a otras ciudades de la República Mexicana como Tijuana, 

trito Federal. Guadalajara y Monterrey (García Pereyra como pers.). 
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, Problemas fitosanitarios 

Entre los principales problemas fitosanitarios que afectan fa producción del cultivo de 

ie se encuentran: el ataque directo del picudo del chile A. eugenii Cano, la marchitez 

chile, causada por el hongo P. capsici Leonian y las enfenmedades virales transmitidas 

el pulgón verde M. persicae Sulzer y la mosquita blanca B. tabaci (Gennadius) (La borde 

'ozo 1982, Bujanos 1993a, C.A.T.I.E. 1993). Para 105 chilares que se ubican en Baja 

lifomia Sur, se tiene registrado que el picudo del chile (A. eugeniJ), la mosquita blanca 

tabac¡), los pulgones o Midos (Myzus sp. y Aphis sp.), el minador de la hoja (Liriomyza 

) y los trips, en ese orden, son las plagas más importantes para este cultivo (pacheco 

35, S.A.R.H. 1986, S.A.G.A.R. 1995, García-Pereyra como pers.) 

; El picudo del chile A. eugenii 

1.6.1 Origen y distribución geográfica 

Al igual que otras especies de relevancia económica para la agricultura, el picudo del 

le es originario de México (Coronado y Márquez 1994). El primer registro publicado 

,ncionando al picudo del chile como una plaga, apareció en 1894, cuando Cano describió 

\nthonomus eugenii de organismos colectados en Guanajuato, México (Cano 1894, 

nore et al. 1934, Watson 1935, Burke & Woodruff 1980). Gómez (1909) reporta que el 

Jen probable del picudo del chile en México sea el estado de Guanajuato, aunque en 

JOS recabados por él mismo, se anota que en Saltillo, Coahuila, ya se conocía este 

ecto como plaga desde 1870. 

La distribución del picudo del chile en el mundo se restringe principalmente al continente 

lericano sobre todo a la parte central y norte. Esta especie se ha registrado en el sur de 

Estados Unidos, México y Centroamérica, incluyendo también a Hawaii y algunas islas 

Caribe (Bolaño 1991, Riley 1992), aunque en 1993 se detectó la presencia de este 

ecto en invernaderos en Canadá (Costello 1994). En México este curculionido se 
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cuentra prácticamente en cualquier lugar donde se cultiva chile. En 1990 a excepción 

I Distrito Federal, en todos los estados de la República Mexicana se sembró chile, sin 

Ibargo, existen seis zonas o regiones productoras donde se concentra más esta actividad 

lor consiguiente esta plaga: Golfo (Veracruz y Tamaulipas), Bajío (Guanajuato, 

uascalientes y Jalisco), Mesa Central (Puebla-Hidalgo), Pacífico Norte (Sinaloa y Sonora

yarit), Norte (Zacatecas, Durango-Chihuahua y San luis PotosQ y Sur (Guerrero-Oaxaca 

·ucatán) (Bolaño 1991, Espinosa 1994). 

En Baja Califomia Sur el 85-90% del área sembrada y cosechada de chile se registra 

el municipio de la Paz y por consiguiente el 90% de la producción, a su vez esta área 

divide en tres zonas principales: la Paz, los Planes y Todos Santos-Pescadero. En 

3S zonas es donde se concentra el problema del picudo del chile en el estado (S.A.GAR. 

15). 

1.6.2 Taxonomía 

la posición taxonómica del picudo del chile, es la siguiente: 

Phyllum: Arthropoda 

Sub - Phyllum: Mandibulata 

Clase: Insecta o Hexapoda 

Sub - Clase: Pterygota 

Omen: Coleoptera 

Sub - Omen: Polyphaga 

Superfamilia: Curculionoidea 

Familia: Curculionidae 

Subfamilia: Curculioninae 

Tribu: Anthonomini 

Género: Anthonomus 

Especie: Anthonomus eugenii (Borror et al. 1976. Amett 1985). 
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1.6.3 Morfología 

El "picudo del chile" A. eugenii Cano, pertenece a la Familia Curculionidae, la cual es la 

3S diversa de los insectos, ya que cuenta con más de 40,000 especies en todo el mundo, 

mdo de estas 2,500 especies para Norte América (Milne & Milne 1992). Los organismos 

esta Familia son conocidos como "gorgojos", "picudos" o "barrenillos" y se caracterizan 

r presentar el rostrum bien desarrollado en forma de una "trompa" o probóscide, que 

ede ser corta y chata o larga y recurvada; las antenas son geniculadas, insertas en los 

los de la probóscide y terminadas en una maza compacta. Su cuerpo es generalmente 

alado o semicilíndrico; las patas tienen los fémures engrosados, las tibias recurvadas y 

; tarsos son pseudotetrámeros, con pubescencia inferior (Morón y Terrón .1988). El 

ulto mide aproximadamente de 2.5 a 3.0 mm de longitud, es de color café rojizo a café 

scuro. El cuerpo está cubierto con escamas (pubescencia), de color amarillo claro, 

ncipalmente sobre el pronoto y élitros (Bujanos 1993b) (Figura 2). 

jura 2. Vista lateral de adulto del picudo o barrenillo del chile Anthonomus eugenii Cano. 

El huevecillo, es ovalado y blanquecino con el carian aparentemente liso, mide 

roximadamente 0.4 mm. La larva es típica curculioniforme, es decir, de color cremoso, 

oda, curvada en forma de OC", con la cápsula cefálica esclerosada y de color café. En 
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desarrollo máximo, mide aproximadamente 4 mm de longitud. La pupa es exarata, es 

,cir, con los apéndices libres no unidos al cuerpo, con el rostrum muy notable; mide poco 

enos de 3 mrn (Aya la 1989). 

1.6.4 Biología y hábitos 

Esta especie tiene un ciclo de vida de 16 a 21 días, desde la oviposicíón hasta la 

lergencia del adulto, el cual pasa el invierno en plantas de chile abandonadas, entre los 

siduos de la cosecha o en plantas solanáceas silvestres (Elmore et al. 1934). 

meralmente al aumentar la temperatura en la primavera Siguiente, estos picudos invaden 

; cultivos de chile, donde se alimentan de hojas tiernas, yemas florales ~y frutos. Lo 

terior es importante, ya que en zonas áridas o en ambientes cálidos donde los inviernos 

son tan crudos, las poblaciones de picudos no se ven tan afectadas por las bajas 

nperaturas, además, el tiempo de generación y el número de generaciones por año es 

te minado principalmente por la temperatura y la disponibilidad de plantas hospederas 

Imore et al. 1934). Las hembras depositan los huevecillos en las yemas, frutos tiernos y 

res; aunque también se pueden encontrar oviposturas en frutos desarrollados, 

ncipalmente al final del ciclo del cultivo (Ayala 1989). La mayor parte de los huevecillos 

encuentran insertados en los frutos; las larvas nacen dentro de estos órganos fructíferos 

nde se alimentan de las semillas y venas tiernas hasta completar su desarrollo, lo que 

>vaca que el fruto caiga prematuramente; allí mismo, las larvas se convierten en pupas 

e transfoman en adultos (Ayala 1989). PQr último los adultos perforan con el rostrum la 

red de los frutos caídos para salir, alimentarse y de esta manera, continuar con la siguiente 

neraci6n (Ayala 1989). 

1.6.5 Daño e impacto económico causado por el picudo del chile 

El principal daño que provoca el picudo del chile es la caída prematura de los ¡rutas y 

:ones florales debido a que después de que la hembra deposita los huevecillos en el 

"flor del fruto, las larvas se alimentan de la pulpa de los frutos en fomación y de las 

---------
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1illas tiernas en el interior de los chiles. Los frutos atacados se tornan oscuros o 

arillentos. maduran prematuramente y los muy dañados se pudren y caen al suelo . 

. flores también son dañadas al ser ovipositadas, reduciendo la producción de frutos 

checo Covarrubias 1986, Bernot 1992, Bujanos 1993a). La oviposición se realiza en 

ones florales y frutos, no siendo tiara que factor determina la decisión del insecto para 

lccionar unos u otros (Bemot 1992). Bolaño (1991) sostiene que la mayor pérdida de 

'ucturas fructiferas por ataque del picudo del chile ocurre en la fase de "cuajado o 

ndimiento" de frutos y en frutos cuyo tamaño es menor a 4 cm en chile serrano y 5.5 

en chile morrón. 

El impacto económico debido al ataque del picudo del chile es díficil de cuantificar, sin 

bargo, de acuerdo a varios autores la magnitud del daño puede fluctuar entre el 50 y 

1%. Bujanos (1993b) menciona que si la plaga no es manejada adecuadamente se 

,de perder el 50% de la producción. Vásquez en 1963, reporta pérdidas del 70 al 60% 

II.podaca N.L. y Avila en 1986, reporta pédidas hasta del 100% de chile serrano en la 

ión de "Las Huastecas" (citados en Bolaño 1991). 

En 1991, Baja California Sur ocupó el 10' lugar en producción con 19,070 ton y el 2° 

3r en rendimiento con 20.24 ton/ha (solo abajo de Chihuahua con 20.26 ton/ha) (Espinosa 

14). De acuerdo a estadísticas de los últimos 5 años (1993-1997) en el estado se 

nbran anualmente en promedio unas 1,600 ha, que generan una producción de 28,700 

, con un valor aproximado de 70 millones de pesos, sin embargo, en el ciclo agrícola 

16-1997, las pérdidas debidas al picudo del chile se estimaron en 10 millones de pesos 

~.G.A.R. 1997). La principal zona productora de chile del estado se localiza en el 

nicipio de La Paz, donde se establece el 85-90% de la superficie sembrada con este 

ivo, al cual se dedican poco más de 300 productores. 
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2. ASPECTOS BIOLÓGICOS DEL PICUDO DEL CHILE Anthonomus 
eugenii CANO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S. 

1 INTRODUCCiÓN 

La primera descripción documentada del picudo o barrenillo del chile Anthonomus eugenii 

lOO, fue realizada en México por Cano (1894), en este documento el autor da a conocer 

; primeros datos acerca de la historia, la biología y el comportamiento de esta especie, 

1 embargo, no establece de donde provienen los insectos que describe. De acuerdo a 

lestigaciones realizadas por Clark y Burke (1996), se presume que los insectos que 

100 describió fueron colectados en el estado de Guanajuato. Hasta la fecha los tres 

ludios más completos sobre la biología del picudo del chile han sido los realizados por 

nore et al. (1934), GoffyWilson (1937) y Genung y Ozaki (1972). En 1994, Rileyy King 

cen una revisión acerca de los trabajos que se han realizado (principalmente en E.U.A.) 

bre la biología y el manejo del picudo del chile desde principios de siglo hasta 1993, del 

álisis concluyen que la mayoría de los trabajos sobre esta especie se han enfocado a 

pectos relativos a la biología y al manejo y que las primeras descripciones biológicas 

m cualitativas y no abordaban temas como tiempo de desarrollo, comportamiento, 

lámica de población, muestreo y dispersión, como ha sucedido en la última década. 

imismo, enfatizan que el manejo de la plaga ha cambiado a través del tiempo, de 1900 

1940 se recomendaba el control cultural y se hacía un uso mínimo de químicos. De 

40 a 1980 se utilizaba principalmente el control químico y de 1980 en adelante se ha 

lucido el intenso uso de plaguicidas al implementar un manejo más integral; además, 

lalan que la falta de información específica sobre la ecología del picudo del chile y el 

) nivel de riesgo asociado a la plaga han sido los principales obstáculos para llegar a un 

mejo integrado exitoso (Riley & King 1994). 

De acuerdo a Bolaño (1991), Espinosa (1994) y López (1996), entre los principales 

ados productores de chile en México se citan a Chihuahua, Sinaloa. Guanajuato, Nayarit, 
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Icatecas, Veracruz, Sonora, Durango, San Luis Potosí y Chiapas, sin embargo, las 

lestigaciones publicadas sobre el picudo del chile, no concuerdan con la producción de 

la hortaliza, ya que Nuevo León (13), Chihuahua (7), Guanajuato (5), San Luis Potosí 

" Chiapas (4), Sonora (4), Estado de México (3), Coa huila (2) y Aguascalientes, Baja 

Ilifomia, Baja Califomia Sur, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, con uno, son los estados 

n más estudios publicados sobre este insecto. 

El presente trabajo plantea como objetivo principal, contribuir al conocimiento de la 

Ilogía y ecología del picudo del chile en Baja Califomia Sur. 

~ MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación sobre biología y ecología del picudo del chile A. eugenii, constó de 

s experimentos: en el primero, se registró la presencia del picudo del chile en seis 

.ructuras de la planta, incluyendo botón floral, hoja tiema, hoja madura, tallo, fruto pequeño 

ruto grande; en el segundo, se registraron tres parámetros ambientales: la radiación 

ar, la temperatura y la humedad relativa; en el tercero, se realizaron mediciones 

Irfológicas de larvas, pupas y adultos. Los dos primeros experimentos fueron realizados 

·3 de marzo al 9 de junio de 1995 y el tercer experimento en abril de 1997. Los tres 

Jerimentos se llevaron a cabo en las instalaciones del Centro de Investigaciones 

Ilógicas del Noroeste, S.C., los experimentos 1 y 2 se realizaron en el campo experimental 

~l tercer experimento en un laboratorio de dicha institución. Estas instalaciones se 

alizan dentro del predio conocido como "El Comitán", ubicado a 12 km al oeste de la 

dad de La Paz, aproximadamente a 24' 08' de latitud norte y 110' 26' de longitud oeste 

gura 3). 
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Jura 3. Ubicación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. a 12 Km. 

al oeste de la ciudad de La Paz, en Baja Califomia Sur. 

2.2.1 Preparación de semilleros 

De finales de septiembre a pr'mcip'los de octubre de 1994 se prepararon tres semilleros 

ra la obtención de 900 plantas de chile de la variedad Ancho San Luis (semilla certificada 

loseed® S.A de C.V.). Para la preparación de los semilleros se utilizó sustrato inerte 

ra germinación de semillas (SOGEMIX PG-MOll) el cual se mezcló con agua hasta tomar 

a consistencia pastosa, en seguida esta pasta se colocó en semilleros de unicel de 67 

IS de largo, 34 cms de ancho y 6 cms de altura. Estos semilleros cuentan con 338 

vidades. A cada cavidad se le hizo un orificio con un lápiz en el sustrato, para enseguida 

locar de 2 a 4 semillas por cavidad de la variedad mencionada y después cubrirlo con 

rmicuilta. Cinco dias después de la germinación, se efectuó un aclareo, para dejar una 

nta por cavidad. 
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2.2.2 Establecimiento del cultivo 

El trasplante se efectuó cuando las plántulas alcanzaron una altura de 10 a 15 cms de 

ura, es decir, 40 ó 50 días después de la siembra. Esta actividad se realizó por la 

lñana y por la tarde, para evitar que las plántulas se deshidrataran. Las plántulas fueron 

mbradas a una distancia 30 cms entre planta y planta, como se recomienda para parcelas 

investigación (Riley et al. 1992). La parcela experimental tuvo una superficie de 200 m' 

) X 20 mis) con 900 plantas, distribuidas en 30 surcos de 30 plantas cada uno. 

2.2.3 Adultos de picudo del chile por estructura de la planta 

En este experimento se registró la presencia del picudo del chile en seis estructuras de 

Jlanta: botón floral, brote de hoja, hoja madura, tallo, fruto pequeño «2.5 cm de díámetro) 

ruto grande (>2.5 cm de diámetro), contados un día a la semana, cada tres horas (6:30, 

10,12:30,15:30 y 18:30) del3 de marzo al9 de junio de 1995. Además, se registró la 

:ción de la planta (superior, medio o inferior) donde se localizaban los picudos al momento 

realizar el recuento. 

Para estimar la densidad de adultos del picudo del chile A. eugenií Cano por estructura 

Jetativa en campo, se tomaron algunos puntos del método empleado por Riley el al. 

192), el cual consistió en dividir la parcela en 10 cuadros de 90 plantas cada cuadro (5 X 

nts). En cada cuadro se seleccionaron 5 plantas al azar y se contaron los picudos 

lsentes en las diferentes partes de la planta: botón floral, brote de hoja, hoja madura, 

o, fruto pequeño «2.5 cm de diámetro) y fruto grande (>2.5 cm de diámetro). Las 

servaciones se efectuaron cada tres horas, comenzando a las 6:30 de la mañana y 

minando a las 18:30, un día a la semana durante tres meses. También se registró en 

= tercio de la planta se ubicaban los picudos (tercios inferior, medio o superior)(Riley et 

1992). Se realizó un análisis de varianza de dos vías o bi·factorial para relacionar la 

ructura de la planta con la hora del día. además, se realizaron pruebas de rangos 
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¡Itiples para determinar la significancia por estructura de la planta y por hora del día 

atistica 1995). 

2.2.4 Parámetros ambientales 

En este experimento, se registraron tres factores ambientales relacionados con el 

llportamiento del insecto: la radiación solar en luxes, la temperatura en grados 

1tígrados y la humedad relativa en porciento. El registro se hizo cada tres horas, de las 

:0 de la mañana a las 18:30 de la tarde, del 3 de marzo al9 de junio de 1995. 

Al mismo tiempo que se registraron los insectos por estructura de la planta (experimento 

:erior), se hicieron las mediciones de los parámetros ambientales: la radiación solar en 

es se midió con un luxómetro digital marca Extech; la temperatura y la humedad relativa 

midieron con un higrotermómetro digital marca Taylor (HT-21 06). 

2.2.5 Mediciones morfológicas 

Se colectaron del suelo los botones florales y frutos caídos de las plantas de chile 

;ho San Luis, sembradas en el Campo Experimental del CIBNOR, S.C. Estos botones 

'utos se colocaron en pequeños recipientes de plástico tapados con una malla fina. En 

la fruto y botan floral se hicieron cortes longitudinales para dar seguimiento al desarrollo 

lógico del insecto. Se midió el tamaño de las larvas, pupas y adultos con un vemier 

ital marca Mitutoyo, al finalizar estas observaciones, la sutura fue unida con cinta adhesiva 

gada, para después anotar el tiempo de eme;:Jencia en días de larvas y pupas a adulto, 

. último se registró la humedad relativa y la temperatura del laboratorio donde se colocaron 

recipientes con los insectos. Esta etapa experimental se realizó en abril de 1997 (Ortiz 

19, Bolaño 1991). 
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3 RESULTADOS Y DISCUSION 

2.3.1 Adultos de picudo del chile por estructura de la planta 

Los resultados obtenidos en este experimento muestran que la estructura de la planta 

nde se encontraron más picudos fue el brote de la hoja, seguido por botón floral, tallo, 

ja madura, fruto pequeño «2.5 cm de diámetro) y fruto grande (>2.5 dm de diámetro) 

gura 4). Datos que son similares a los obtenidos por Riley et al. (1992) donde encontraron 

is picudos en botones frutales y un poco menos en brotes de hoja que en las otras 

lructuras de la planta. 
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ura 4. Media de picudos por estructura de la planta. 

Se llevó a cabo un análisis de varianza de dos vías o bi-factorial (Cuadro 1), donde se 

!cionó la estructura de la planta (1) con la hora del día (2), no existiendo diferencia 

lificativa. 
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uadro 1. Análisis de varianza de dos vías o bi-factorial, donde se relaciona la estructura 

de la planta (1) con la hora del día (2). 

gJ.efecto CM-efecto gk!rror CM~rror F-caJ F-tab p-nlvel 

1 5 94.26 390 7.79 12.1 2.23 6.5e-ll 

2 4 20.28 390 7.79 2.6 2.39 0.035 

lX2 20 12.89 390 7.79 1.65 1.6 0.038 

Por lo tanto, se realizaron pruebas de rangos múltiples por separado, para la estructura 

, la planta y para la hora del día. 

Para la estructura de la planta se encontró diferencia significativa entre brote de hoja, 

tón floral y las demás estructuras (tallo, hoja madura, fruto pequeño y fruto grande) 

<0.05) (Cuadro 2). 

ladro 2. Prueba de rangos múltiples (Duncan 0.05) para estructura de la planta. 

ESTRUCTURA MEDLlI DIFERENCLlIS 

Brote HOJa 2.82 a 

Botón Floral 1.78 b 

Tallo 0.34 e 

HOJa Madura 022 e 

Fruto Pequef'lo 0.07 e 

Fruto Grande 0.01 e 

ledias con distinta letra se consideran estadisticamente diferentes (P<0.05) 

Estos datos, son semejantes a los resultados obtenidos por Badii et al. (1992) con chile 

¡peño en Chiapas, donde encontraron la mayor cantidad de picudos del chile en las 

uientes seis estructuras de la planta: hoja, pedicelo (flor y fruto), flor, botón, tallo y fruto. 



22 

La explicación de este comportamiento se debe a que el adulto del picudo del chile se 

nenta principalmente de los brotes tiernos de las hojas y de los frutos tiernos de la 

nta de chile (Elmore et al. 1934, Riley 1992). 

En el tercio superior de la planta es donde se encontró la mayor cantidad de picudos, 

que de los 368 insectos contados, 224 (60.8 'Yo) se localizaron en el tercio superior, 99 

ectos en el tercio medio (26.9 'Yo) y 45 insectos (12.3 'Yo) en el tercio inferior. Estas 

;ervaciones coinciden con lo registrado por (Riley et al. 1992), donde mencionan que 

el tercio superior fue donde se encontró a más del 70% de adultos, del total registrado 

. planta. Este comportamiento es debido a que en el tercio superior existe una mayor 

lcentración de brotes y hojas tiernas y de frutos pequeños, los cuales como ya se 

ncionó sirven de alimento a los adultos del picudo del chile. 

2,3.2 Parámetros ambientales 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el e)(perimento anterior, se observó que la 

'a del día en que se encontró la mayor densidad de picudos por planta, fue de las 6:30 

IS 9:30 de la mañana (Figura 5). 

TOTAL DE PICUDOS 

8 150 

'" I 
:> 
o 
ii: 100 
w .~ ~ e 
O 50 oc ~ ...,. 
w 

" :> O z 
6:30 9:30 12:30 15:30 18:30 

HORA DEL DlA 

I~NO. PICUDOS 1 

ura 5. Número total de picudos de acuerdo a la hora del dia. 
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Para la hora del día se encontró diferencia significativa entre la 6:30 y demás horas del 

3 (Cuadro 3), además se encontró similitud entre las 9:30 y 15:30 y entre las 12:30 y las 

,:30, dato que coincide con lo observado por Andrews et al. (1986) en Honduras, donde 

~ncionan que el picudo del chile se encuentra más expuesto y por consiguiente más 

:iI de conlar entre las 8:00 y las 11 :00 horas de la mañana que a cualquier otra hora del 

l. 

ladro 3. Prueba de rangos múltiples (Duncan 0.05) para hora del día. 

HORA DEL DIA MEDIA DIFERENCIAS 

6:30 1.6 a 

9:30 0.94 ab 

12:30 0.4 b 

15'30 1 ab 

18:30 044 b 

1edias con distinta letra se consideran estadistlca mente diferentes (P<O.05) 

Los resultados obtenidos de las mediciones de los tres parámetros ambientales 

lcionados con el picudo del chile, nos indican que para el municipio de La Paz el mayor 

nero de picudos por planta se observó entre los 166.1 y 980.9 luxes (Figura 6); a una 

lperatura de entre 17.8 y 28.6 OC (Figura 7) y a una humedad relativa de entre 63.2 y 

Vo (Figura 8). 

Se realizó un análisis de correlación (Statistica 1995) entre la cantidad de luxes, la 

lperatura y la humedad, con el número de adultos observados, no existiendo correlación 

, 0.16, 0.25, 0.25 respectivamente), sin embargo las F calculadas para temperatura (F 

.73, gl = 1,68; P < 0.05) Y humedad (F = 4.77, gl = 1,68; P < 0.05) fueron más altas que 

F de tablas, indicando que existe una diferencia en el número de individuos en las 

,rentes temperaturas y humedades. 
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;Jura 7. Número de pIcudos encontrados de acuerdo a la cantidad de grados centígrados. 
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ura 8. Número de picudos encontrados de acuerdo al porcentaje de humedad relativa. 

2.3.3 Mediciones morfológicas 

Se colectaron 27 frutos y 8 botones florales del suelo de la parcela experimental, el 

laño de los frutos colectados varió de 0.9 a 4.5 cm de longitud, con una media de 2.58 

(Cuadro 4). De estos 27 frutos se obtuvieron 41 larvas (1.51 larvas / fruto) y 10 pupas 

17 pupas / fruto), solo en un fruto no se encontraron larvas ni pupas; de los tres estadios 

'ales identificados para A. eugemi·(Goffy Wilson 1937, Riley 1992), en este experimento, 

cuanto a las larvas obtenidas de frutos, se ;~ entificaron 4 larvas del estadio 11, con un 

laño promedio de 1.62 mm y un intervalo de 1.5 a 2.0 mm, estas observaciones son 

ilares a las reportadas por Badii el al. (1992) en Chiapas, donde el promedio fue de 1.9 

I con un intervalo de 1.3 a 2.7 mm, también, se identificaron 36 larvas del estadio 111, 

un tamaño promedio de 5.06 mm y un intervalo de 2.5 a 6.0 mm, de acuerdo a 

ervaciones de Badii el al. (1992) el tamaño promedio difiere, pero el intervalo es muy 

iJar al encontrado en este experimento (promedio de 3.7 mm e Intervalo de 2.3 a 
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mm). El promedio del tamaño de todas las larvas obtenidas de los frutos fue de 4.53 

I con un intervalo de 1.5 a 6.0 mm, este intervalo fue muy semejante a lo observado por 

"don y Armstrong (1990) en Puerto Rico (de 1.0 a 6.0 mm). Del intervalo de 0.1 a 5.0 

de longitud que midieron los frutos, casi el 60% del total de larvas, se encontró en 

os que medían entre 2 y 3.9 cm de longitud. 

Idro 4. Densidad poblacional de larvas, pupas y adultos emergidos de frutos colectados 

en el campo experimental del CIBNOR, S.C. en La Paz, Baja Califomia Sur. 

Long. (cm) 
3.5 

4 

5 

3.6 
3.4 
2.9 
3.6 
2 
4.5 
2 
3.5 
0.9 
1.7 
2 

3.3 

2.5 
2.8 

2.1 
1.8 
2.8 

2.1 
1.9 
1.6 
2.9 

1.2 
258 

laNa, Pupas 
6 

2 2 

6 

2 
3 

2 

o O 
3 
2 

2 

2 

1 57 O 3S 

Días Adulto (mm) 
10 2.97 
12 2.76 
10 2.73 
10 2.86 

7 3.08 
8 3.07 
8 2.9 
8 2.85 
8 3.59 
9 2.76 

13 2.75 
13 2.59 
13 2.43 

7 3.17 
6 3.45 

9 2.94 

9 2.98 
9 3.43 
6 3.22 

6 3.25 
9 2.95 

10 2.41 
2 3.32 

9 3.1 
11 2.91 
11 2.7 
11 2.54 

2.95 
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:n cuanto a las 10 pupas obtenidas de los 27 frutos, estas midieron en promedio 3.66 

de largo, dato muy similar al observado por Gordon y Armstrong (1990) en Puerto 

" donde obtuvieron un promedio de 3.24 mm, el intervalo de longitud de la pupa varió 

1.0 a 4.0 mm, muy similar al observado por Sadii et.a/. (1992) en Chiapas, donde 

~rvaron un intervalo de 3.5 a 4.0 mm de longitud. La media de larvas totales por fruto 

de 1.57 y de pupas por fruto fue de 0.38. En los frutos, el porcentaje de eclosión de 

as y pupas a adultos fue del 66%; el promedio de tamaño de estos adultos emergidos 

de los 27 frutos colectados fue de 2.95 mm, similar al observado por Gordon y Armstrong 

~O) en Puerto Rico, donde obtuvieron un promedio de 3.21 mm de longitud. 

LOS ocho botones florales colectados midieron en promedio 4.6 mm de ancho (intervalo 

~.O a 6.0 mm) por 5.6 mm de largo (intervalo de 5.0 a 7.0 mm), en promedio se registró 

.!Va por cada botón floral, todas las larvas se encontraban en el estadio 111 y midieron en 

medio 5.6 mm, con un intervalo de 5.0 a 6.0 mm (Cuadro 5). En botones florales, el 

centaje de eclosión de estas larvas a adulto fue del 37.5%. El promedio de tamaño de 

os adultos emergidos (3) de los 8 botones florales colectados fue de 3.08 mm, también 

filar al observado por Gordon y Armstrong (1990) en Puerto Rico, donde obtuvieron un 

,medio de 3.21 mm de longitud. 

adro 5. Número de adultos emergidos de larvas colectadas en botones florales de chile 

ancho del campo experimental del CIBNOR, S.C. en la Paz, Baja California Sur. 

Botón Ancho(mm) Largo(mm) Larvas Adulto(mm) 

5 6 3 
6 7 3.08 
4 6 
5 5 
4 5 3.16 

5 6 
4 5 
4 5 

-462 5,62 300 
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=n cuanto a la duración en días de las etapas de larva a adulto y de pupa a adulto, los 

Jitados fueron los siguientes: de larva a adulto se registró un promedio de 9.6 días, con 

nínimo de 6 días y un máximo de 13 días, en 25 observaciones. Para la etapa de pupa 

julto se registró un promedio de 6.2 días, con un mínimo de 2 días y un máximo de 10 

;, en 5 observaciones. 

La temperatura fluctuó entre los 20.5 y 29"C, con una media de 25.5°C y la humedad 

Itiva de 41 a 66%, con una medía de 53.25%. 

En general, las medidas morfológicas obtenídas de las larvas, pupas y adultos emergidos 

los frutos colectados en el campo experimental del CIBNOR, S. C., son similares a las 

¡critas por otros autores (Gordon y Armstrong 1990, Badii et al. 1992), por lo que se 

Isidera que no existe alguna variación morfológica importante. 
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The pepper weevil. Alllhollomu.\' r:UKI!III1 Cano, is considered lo be the greatest pest of 
the pepper plant. an important vegelable in Mexico lt feeds on Ihe fruil of all varietles of 
pepper Various insecticides belonging 10 different loxicological groups are commonly used for 
pepper weevil management. however. in some localities lhe insects have become resistant to 
insecticldes (Quiñones and Flores 1991) In additlOn lo contaminatmg Ihe agroecosystem and 
pOlSOlllllg lhe fruil, excessive apphcation 01' IIIsectlcides has increased Ihe casi of pepper 
production (Laborde and Pozo 1982, BUJallo~ 199.1, e A T I E 1(93) It has Iherefore become 
necessary lo sed. alternale slratt:gies !:iouch as biologll.:al COI1IIOI Ihrough Ihe use ofparasltOlds 
tor managemenl 01' pepper weevd 

Wilson (1986) and Riley and Schusler (1992) suggest lhal ('ato/m.:n/\ hmtlt!n Crawford 
may be Ihe besl paraslIOId for biological cOlllml nflhe peppcr weevil in Ihe Ul1Iled Stales Rlley 
and King ( 19(4) repolled rales 01' Cd 5% and 12%, 1 especllvely, of paraSilisnl of (', hUIIJen 

Q!l peppcr wcevillarvac In Mc>o.ico, ('. Jl/mIL'JI has bcen linUld in S()nora, Chihuahua, Veracruz 
«'ross and f\1ilchdl 19ót), and lecenlly 111 Nayillll (I.cyva ami Mariscal 19(7) ilowever, in Ihe 
SlalC 01' Baja ('¡thlimua SU! (lU' S ), d Icg¡on wlll1 UIlC uf Ihe Illü!:io( acreage in pepper 
cultlvalulII 111 I\1C:\ICO, Ihc nalural CllelllIC:'I orIlle pCppCI wce"ll h.lVC 1l()1 yel heell recorded Tbe 
übjccllvc 01' Ilus sludy was 10 cSldbhsh Ihc pIC!:io!:IH;C nI' (', JUlllh'1'I III B (' S as a firsl step 
loward asscssing IIIIS parasilnid as d pOlclllial bl~ICUl\lrol agcn! 

Fallen pcpper ¡'fuil WdS wllcclcd wl!cl..ly frolll 17 M¡uch lo 7 July 1995 fram 
COllllllclcial plo!!> ncar La Paz, l3 (' S, ami 1¡¡1Il~IHlI1ed In Ihc l<lbOldtOry 111 plaslic sacb 
Appro:\lI11alcly JO kg llffruit wa!:io plao..:cd 111 plél~lIl' comaincls oró()~cm dlamcler lo a deplh 01' 
2'i cm Tht.: fnlll was c(lvc¡ed wIIII d !inc Illt.:sh .\lld I1ldllllillncd al an avcldgc lemperalure 01' 

26"(' anli ,cJallvc hUIIUdily llf S'i·(J()O o Pm ¡¡~lIolds \\'t.:1 c L'ollcClcd dal1y lISlIlg a 11lIcroaspmHor 
<llId 11IC!:iocl\icd In 70~o clhalllllli.H ~uh~cquclI! Idt.:lllllil'.lIion 

Pdla~lhllds wlb;tcd ft011l Ihe pCppCI liui, bclongcd lo ~evclal fallulies includlllg 
Plcrom¡¡J¡dac PSI!. o), culophidac ( 11 ~ullcprc~elltcd bV Ihe gellm .rl/nolo('efU,\ sp , Braconidae 
(4%), Idmt.:ulllollldae (4%), and ChJ.kidlddC, bllylollmlae, and Dldpliidae (2%,) Thc parasluc 
wa!:iop~ orthr: f¡lIlIIly PIt.:IOIll¡lhd¡IC WCIC all 1l1!:llIilil.:d dS ('. JI/IllIe'JI 

()C!:ioI)J{t! hcavy applll.:alliHl U!'U1!:iot.:o..:llo..:Hjc.., III COJlllllt.:ICI,¡J pCppCI' plo!~ (1 'i I..g 01' carbaryl/ 
ha apphcd cvery 7 lo 10 ddyS, liom Ihe 111:.1 IlnwclIllg IInlll ¡¡ wcel.. bcti.)rc Ihe crup was 
harvcslcd), hoth Ihc pcppe¡ wct.:\'d dnd (', Jl/mll'l/ \"'C/C lecovclcd liom Ihese ficld!:io Thl!:io 
!:iotr~)\lgly ~uggC~b \h¡¡llIbt.:l.!II;lllc 1\!~I!:iolallo..:t.: hd~ dc .... c1opt.:d 111 billh ~pCCIt.:S 

Thi:. IS Ihc lilsl Iccna'! nf (' hllllh'l/ in B.IJ,I ('¡¡lililflua Sur, wluch IS Ihe illllial SICp 

IOward aS:'lc~slIlg 1111:' pal.lsLh)ld .I~ d pillelll 1011 hlll(\m\lol agclll, 11I1WCVCI, lIluch more dala on 

lHymt:lloptcrü Plcromalid,lc 
'e olcop\cra Curcullollldac 
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natural enemies of pepper wcevi¡ jc; Ilccdcd in lélhmattlly "ud field evaluation!' hefore inlcg.ralion 
ofbiological control ¡nto currenl peppcr wcC'vrl manfl!!Clllcnt prartice,> can be accnmpltshed 
(Riley 3nd King 1994) 

Wc Tlmnk DI" AlcfalHhn (¡tlIl7ak·7. Ilflhc 1.;¡holi11nry nfFntull1olll!!v nflhe Facultad 
de Ciencias Biológicas a! the lInh.'clsidad Aulúnnnm dc Nuevo Leon. rúr the idcntification of 
Ihe parasitoids Thanks al50 lo Dr Ellis Glazier. CIBNOR. and C'heryl Palien for editing Ihe 
English-language texl 
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UnivcrsllY orFJorida. Galllesville. Florida U,S A 94 pp 
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The pepper weevil, A/IIholllJlJJlIS L,'IIKl!JlII Callo, is a majar pesl of mast oflhe vaneties 
ofpepper cultivated 111 Mexlco. The female pepper weevil deposus ils eggs in Ihe pepper fruil 
and lhe larvae lhen feed on the seeds and veios causing premature falliog of the fnllt and floral 
bud Losses are hlgh. afien between50 and fOO% orlhe total pepper erop (Anónimo 1997, 
Bujanos 1993, Riley and King 199~) 

The association oflhe peppel weevil wllh wild solanaceous species was firsl reported 
111 Mexico by Gomcz (1909), who nOled that Ul WlIlh::l. when there is no pepper cultivatlon. lhis 
IIlsect obtain!) !)hdter and foud fmm ,\'olamml dl!a}:l1~f(Jllllm ('av In an early study in 
Cjlilorllla, Elmore el al. (1934) reponed ¡he pepper weevil in Ihe fruil of ,\: IIIgml1l and 
suggeMed thal Ihe hosl planl~ oflhe pepper wecvil were limited 10 Ihe genera ClIp.W/,:lInl and 
SolwllIJII (Cano 189 .. 1. Elmore el al 1934, Gómez 1909) More recen! sludies support IbiS 
conduslon Wilsnll (I(J86) delermined Ihat Ihe pcpper weevd fed on and deposited ils eggs in 
Ihe (run and Ilowers uf four ~pecll:s 01' (·"p.HC/l1II alId six species of SOllllJll1l1. including ¡he 
lIuponanl ~pecie::, S WIII!II('(IfIllIll. S.1}.\~·fI(l()K,.a('//t'. and S. c.:aroIUlcwl!. m Florida, 

Górdun el al (1991) IQund thill S am,'I'IIWlllm Miller var I/{HJ~fl()rllm Edmonds is hosl 
10 Ihe peppcl weevil 111 Puello RIl:ll In lidd ilnd lahoral11ry studlcs m Florida, Palrock and 
Sdlllsler (1987. 199.2) collJirlllcd Ihal S lIJ1lt'nClIJllIm Mili serves J!I a host for the pepper 
weevil, <1m! Ihal pcppcr wel::vi¡ nVlpll::.ilillll ,mularvillueveh)llmem wa~ IlImltd 10 four specles 
of ( ·ap.~I( um and IIl1le species uf ,\'}/(l1I1I1II ('Ial'k. .tnU Bu!'!..!! ( 1996) demonstrated Iha! many 
I11clJlbcr~ uf (hese tWI,) plan! gt:llcra serve as J¡¡)SIS undt:r faboratory conditions. but may nol 
undel natural lidd COndltlnll!> ()m obJecllvc \Vas lo dclernunc ir Ihe pnnclpal solanaceous 
!>¡>cl.:ic!I aS~UI.:laled \Vilh cultlvdlinn 01' Jleppcr ncJI "', P,ll. Baja CahfOlllla Sur. serve a::, hosl 
pldll1!!. rnr A 1!"~l'1II1 

Thc ItUlI 01' wild !>1l1.Jn.H:l!\lIl:-' pl.lllb \Vcle colleLled rrOl11 ~¡¡rcocaulcscclll scrub 
vcgeldliull bordcling pl!ppC:J tidd~ m ¡hc V.lIle Agllcnla Je La Pu cvery 14 days from JuJy ID 
Nm'clllher 11)·)ó. d pClIllJ 111 \dlH.:h pCppCI was lIul cultiv.tlcd, IWclvc collcctions were made 
IIllolal rhe tI uil wa~ placed in pla:.llI.: culllalllCI s ,Ir J ';-cm diameter lo a deplh of ! O-cm alld 
covercd wllh a !ine mesh Insccb cofh:ctcd trollllhc jj'ulI were prescrved III 70% etnanoi for 
:.ub::,clllu!:nt idcmifical1nn 

Tu cOllohnralc Ihe aSStlClallun belwcen A l'I/}:~'1/I1 and the sol,lIIaceous plants In Ihe 
labOlahll)'. we pla¡,;ed ¡¡ve peppcl \\'1.:C\11:-. 1II d 2'i h 25 ~.J() ¡,;m wOOoen cagc wilh fine mesh 
w,tll~, u!>ing lile ItUlI lIflhc~c pl.ull~ <1:-' lil\ld ¡'.adl e,pc¡imcnl wa:. rcpcaled !hree times 

hUJI \Va::. l'ollel'ICd lil)m .\·,,}IINIIW hJJJdvlIIJJJW Jh.·mh /m,mull), /1.IIUJ'i1 dllt:o/"r Bernh 
(tn!nache) /'/¡I'.\l.tI/\ ll(/,\.~IIII/¡Il Bcnlh (wild 1I11ll¡¡lIl1n). Nlt'/!{WIl(l ;':"III{ {/ Graham (Don Juan), 
and 1)'(//1111 h/t'I'/I/l'\ BCIl\b (liulllI.¡) Aoul! A l'1I}:.l'11I1 wl;rc collecLeu Crom the fruit of S. 
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hll/d.waJl1Im over a period of five months. Ihis spe-cies was also found in Ihe interior of Ihe 
floral bud This indicates tha! S. hmd.\llII/I"" can serve as an alternate hosl for Ihe pepper 
weevil when peppers are nol cultivatcd Wc fOllnd. hvn spccies of Colcoptera. A{wnpll/.\ 
pl"n.<ieül,ms (Champion) and ('olo/c'//lI'1/\ ,,1"'1111111\ ('lml11piOI1 in I lalm'tI t/I\co/Ol'. howcvcr. 
A. ellKcllli was nol fOUlld Tite nlhcr Ihrcc planl spccics, J'. CICI\\I{o/ra. N ¡:Iauca, Rlld /. 
hl'el"pe.\, were sil1lilarly free orA. "'If:e"",. 

We Thank M e Raul MlIiii7 Velez ror lhe idcntilkation orlhe colcoJllcra describcd 
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5. RESPUESTA TOXICOLÓGICA DEL PICUDO DEL CHILE 
(Anthonomus eugenii CANO) A INSECTICIDAS SELECCIONADOS, 

EN BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO . 

. 1 INTRODUCCiÓN 

El picudo del chile A. eugenii es la plaga más importante de las variedades de chile que 

a cultivan en México (Bujanos 1993a). Este insecto provoca la caída prematura de frutos 

botones florales, debido a que las larvas se alimentan de la pulpa de frutos y de las 

emillas en el interior de los chiles, después de que la hembra ha depositado los huevecillos 

n el interior del fruto. Los frutos atacados se toman oscuros o amarillentos, madurando 

rematuramente y cayendo al suelo. Las flores pueden ser afectadas también al ser 

vipositadas por las hembras y como fuente de alimento para las fomnas adultas, esta 

ituación reduce de manera importante la producción de frutos (Pacheco Covarrubias 

986, Bemot 1992, Bujanos 1993a). En México, se desconocen las pérdidas económicas 

casionadas por el ataque del picudo del chile, sin embargo, de acuerdo a varios autores, 

stas pueden fluctuar entre el 50 y 100% (Bujanos 1993b, Riley y King 1994, SAGAR. 

997). Para el manejo de esta plaga se han utilizado insecticidas en forma indiscriminada, 

Igunas estimaciones (Avila 1987) indican que el 45 % del costo total del cuUivo de chile 

e invierte en plaguicidas, razón por la cual su producción es considerablemente. elevada . 

• i a esto se agrega el desarrollo de mecanismos de resistencia a diferentes insecticidas 

ue el picudo puede desarrollar, dicho costo será más elevado, debido a que cada vez se 

lquieren dosis mayores y más frecuentes. Por otra parte, es importante mencionar que 

lS cultivos así tratados, generan productos contaminados, dañando al mismo tiempo el 

ledio ambiente (Laborde y Pozo 1982, Bujanos 1993a, C.A.T.I.E. 1993). 

En México, se han realizado evaluaciones bajo condiciones de campo, para determinar 

I efectividad de varios insecticidas, ya sea solos o mezclados para el control del picudo 

el chile (Hernández y González 1992, Pacheco Covarrubias 1993, Enríquez y Valenzuela 
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~6). También se han realizado estudios de laboratorio, a través de bioensayos por el 

,todo de aplicación tópica, generando información sobre la respuesta de esta plaga a 

'ersos insecticidas (Quiñones y Flores 1991, López 1996). 

En el estado de Baja Califomia Sur, a pesar de sus condiciones de aridez, el cultivo del 

le es uno de los más exitosos, creando una importante fuente de empleo. Durante el 

riodo 1993-1997, se sembraron anualmente en promedio unas 1,600 ha, generando 

a producción de 28,700 ton, con un valor aproximado de 70 millones de pesos, sin 

Ibargo, las pérdidas registradas durante el ciclo agrícola 1996-1997 debidas al picudo 

I chile se estimaron en 10 millones de pesos (S.A.G.A.R. 1997). 

Ante la falta de conocimiento de la efectividad biológica de los diferentes insecticidas 

izados para el control del picudo del chile en Baja Califomia Sur, se diseñó el presente 

bajo, cuyo objetivo principal es determinar por medio de bioensayos por contacto o 

ícula residual, la respuesta toxicológica de adultos de A. eugenii de tres localidades, a 

insecticidas carbaril, endosulfan y metomil. 

! MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio se realizó de diciembre de 1997 a marzo de 1998, seleccionando 

áreas de cultivo de chile más importantes de Baja Califomia Sur, estas fueron: Benito 

irez (Municipio de Mulegé), San José Viejo (Municipio de Los Cabos) y San Juan de los 

Ines (Municipio de La Paz). En estas áreas se tiene como principal problema al picudo 

chile y la variedad cultivada es el "Ancho San Luis". En cada parcela se recolectaron 

'oximadamente de 10 a 12 kg de frutos caídos. Estos frutos se depositaron en recipientes 

plástico de 60 cm de diámetro por 25 cm de profundidad y se cubrieron con una malla 

3. Los insectos que emergieron se recolectaron con un microaspirador y se pasaron a 

las de madera de 25 X 25 X 40 cm forradas con malla fina, dejándolos allí durante más 

24 horas, con el fin de eliminar aquellos que murieron durante este período, para su 
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nentación se colocaron trozos de chile fresco "Ancho San Luis" en cada jaula. Los 

actos utilizados en los bioensayos tuvieron una edad que varió de 2 a 4 días. 

Los insecticidas utilizados para los bioensayos fueron carbaril (CC-MM), endosulfan 

~-Cd) y metomil (CA-MM) con grado técnico (pureza superior al 92%). Estos (además 

otros) son los que comunmente emplean los agricultores en Baja Califomia Sur para el 

nbate del picudo del chile. Como testigo y solvente se utilizó acetona. 

El método de bioensayo que se uso fue el de contacto ó exposición residual (glass vial 

assay) , que ha sido utilizado por varios investigadores para el monitoreo de resistencia 

diversos insectos (Plapp el al. 1987, Kanga y Plapp 1992, Martínez Carrillo 1994, Servín 

3/. 1997 Y Elzen el al. 1999). Dicho método se describe a continuación: en frascos de 

rio de 20 mi, se deposita 1 mi de una concentración conocida del insecticida a evaluar, 

la frasco sin tapa, se coloca horizontalmente en un aparato giratorio para que el 

ecticida se fije unifomnemente en la pared intema del frasco y el solvente sea eliminado 

. evaporación. Los frascos preparados se dejaron secar totalmente y se mantuvieron 

ausencia de luz, para evitar alguna reacción con los insecticidas. 

Para cada insecticida se realizaron cuando menos cinco concentraciones, con tres a 

ca repeticiones, en cada repetición se incluyó un testigo, tratado solo con acetona. En 

la frasco se introdujeron cinco insectos adultos sin sexar, cubriendo cada frasco, con 

,as con pequeñas perforaciones para pemnitir la respiración del insecto. Para que los 

ectos estuvieran de manera permanente en contacto con el insecticida y no se 

lcentraran en la tapa de dichos frascos. estos se colocaron invertidos en charolas, 

tanda asi el fototropismo positivo. Las lecturas de mortalidad se hicieron a las 24 horas 

la aplicación, considerando muertos a los insectos que se observaron inmóviles o con 

,vimientos anormales. Los bioensayos se realizaron a temperatura ambiente, la cual 

::tuó entre los 22.5 y 28.50C ya una humedad relativa entre el 55 y 65%. 
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los resultados de los bioensayos, fueron procesados en el programa Pro bit (Raymond 

85), obteniendo las líneas de respuesta dosis-mortalidad, los valores de la concentración 

al cincuenta (Cl,O>, los valores del intervalo de confianza al 95%, los valores de la 

ncentración letal al 95% (CL",), los valores de la pendiente de la línea de regresión y los 

lores del error estándar de la pendiente, para cada insecticida. 

3 RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

los resultados obtenidos para los tres insecticidas en las tres localidades de Baja 

llifomia Sur, se presentan en la Tabla 3, donde se muestran los valores de la concentración 

al cincuenta (Cl,O>, los valores del intervalo de confianza al 95% (LC. al 95%), los valores 

la concentración letal al 95% (Cl.,) , los valores de la pendiente de cada una de las 

eas de regresión y sus respectivos valores del error estándar (E.E.). 

Para las tres poblaciones de picudo del chile provenientes de Benito Juárez, San José 

ljo y San Juan de los Planes, metomil resultó ser el compuesto que presentó la mayor 

deidad al nivel de la Cl,o (1.3, 1.7 Y 2.7 ¡lg/ml) respectivamente, seguido por endosulfan 

l.S, 34.1 y 47.1 ¡¡g/ml) y carbaril, que mostró la menor toxicidad (178.4, 635.4 Y 5462.1 

Iml) en el mismo orden. 

Para definir una diferencia significativa entre los datos obtenidos, se consideró como 

terio la no existencia de traslape entre los valores de la CL"o con los intervalos de confianza 

95%, de acuerdo con este criterio, al utilizar metomil, se observó una diferencia 

Inificativa entre la población de Benito Juárez y la población de San Juan de los Planes, 

I embargo, no se observaron diferencias al comparar las poblaciones de Benito Juárez 

San José Viejo. En el caso de endosulfan, no se presentó diferencia significativa en 

19una de las poblaciones evaluadas, al existir traslape en los intervalos de confianza 

tre las tres poblaciones. Con el insecticida carbaril, se detectó diferencia significativa 

ra cada una de las tres poblaciones de picudo del chile evaluadas. la población de 
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nito Juárez fue significativamente diferente de la población de San José Viejo y esta a 

vez, fue diferente de la de San Juan de 105 Planes. 

El valor de la pendiente de la línea de regresión nos indica la homogeneidad o 

,erogeneidad de la población en su respuesta al tóxico. A mayor pendiente, más 

nogeneidad ya menor pendiente, más hetereogeneidad (Lag unes y Villanueva 1994). 

En el presente trabajo, los valores de la pendiente nos indican que para la población de 

udo del chile de Benito Juárez, la respuesta más homogénea se obtuvo para metomil 

77), seguida en orden decreciente por endosulfan (1.68) y carbaril (1.26). 

adro 6. Valores de eL,., dell.e. al 95%, de eL ... de la pendiente de la línea de regresión 

y su error estándar, obtenidos en A. eugenii, para cada insecticida en cada una 

de las localidades estudiadas. 

Localidad Insecticidad CL" LC. al 95% CL" Pendiente E.E. 

carbaril 178.4 104.8 - 284.6 3585.8 1.26 0.206 

Benito Juárez endosuffan 36.5 23.3 - 54.4 3455 1.68 0.298 

metomil 1.3 0.6-1.8 11.7 1.77 0.507 

carbaril 635.4 327.9 -1420.1 31541.6 0.97 0.188 
San José 

endosulfan 341 2.2 - 67.9 1277.4 1.04 0.387 
VieJo 

metomil 1.7 0.9 - 2.4 10.9 2.02 0510 

carbaril 5462.1 3135.7 -15144 132089.0 1 18 0.282 
San Juan de 

endosulfan 47.1 17.9 - 108.3 5059.6 0.81 0.240 los Planes 
metomil 27 2.2 - 3.3 8.1 346 0.503 

Para la población de San José Viejo, la respuesta más homogénea se presentó para 

tomil (2.02) y la mayor heterogenidad se registró para los insecticidas endosulfan (1.04) 

arbaril (0.97), mientras que en San Juan de los Planes, la respuesta más homogénea 
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Jbtuvo de nuevo para metomil (3.46) y la respuesta más heterogénea se registró para 

losulfan (0.81). 

De acuerdo con estos resultados se puede inferir que de las tres poblaciones evaluadas, 

la zona agrícola de San Juan de los Planes, se tienen los mayores problemas de 

ctividad de los insecticidas, por la presión de selección al aplicar estos compuestos 

a el combate del picudo del chile. Con el insecticida carbaril, se detectaron problemas 

las tres áreas agrícolas estudiadas; estimando la proporción de resistencia a este 

npuesto, se detectó que en San Juan de los Planes se requiere una dosis 30 veces 

yor que en Benito Juárez y 8.5 veces más que en San José Viejo. Se recomienda que 

~secticida carbaril no se utilice para el control del picudo del chile, en ninguna de las 

as antes mencionadas. Con respecto a endosulfan, la tolerancia que presentan las tres 

Ilaciones es muy similar como con metomil, portal razón, se sugiere que de ser utilizados 

jeben tener precauciones para que no suceda lo mismo que con carbaril, una posibilidad 

3plicarlos altemadamente con otros productos de diferente grupo toxicológico. 
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6. CONCLUSIONES 

Aun cuando la producción de chile en el estado de Baja Califomia Sur no es muy 

portante comparada con los otros estados productores de México, 105 rendimientos 

tenidos hace algunos años, han sido muy altos (20 ton/ha), comparados con la media 

cional (10.4 ton/ha). A pesar de lo anterior, no existe en el estado un programa de 

¡nejo integrado para el combate contra el pi9Udo del chile, que ayude a evitar o reducir 

; pérdidas ocasionadas por este insecto, que en el ciclo agrícola 1996-1997 fueron del 

len de los 10 millones de pesos. 

La presente investigación fue planteada sobre la hipótesis de si es posible o no, 

tructurar un programa de manejo integrado para el combate del picudo del chile en Baja 

llifomia Sur. Para sentar las bases de una aceptación o rechazo de dicha hipótesis, 

ta investigación se diseñó para conocer: 

a) Los aspectos biológicos más importantes del picudo del chile: densidad por estructura 

, la planta, relación con los parámetros ambientales más importantes (luz solar, 

nperatura, humedad relativa) y morfologia. 

b) La presencia del parasitoide del picudo del chile CatoJaccus hunteri Crawford, en 

lja Califonia Sur. 

e) La presencia del picudo del chile en hos~,deras silvestres de Baja California Sur. 

d) La respuesta toxicológica de adultos del picudo del chile, de tres localidades de Baja 

llifomia Sur, a tres insecticidas de uso común. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye lo 

IUlente: 
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El brote de la hoja fue la estrucura de la planta donde se encontraron más picudos, sin 

bargo, esta estructura no es muy importante para los actuales umbrales de aplicación 

insecticidas, que se basan en la revisión de botones florales principalmente, por lo 

to, se recomienda que al brote de hoja se le de la misma importancia que al botón floral 

·a fines de estos estudios. 

Los muestreos deben de realizarse semanalmente, revisar de preferencia en el tercio 

)erior de la planta, entre las 6:30 y 9:30 de la mañana, entre 105 166 Y 980 luxes, a una 

nperatura entre los 18 y 28' e y a una humedad relativa entre el 44 y 63%. 

En cuanto a las mediadas morfológicas tomadas a las larvas, pupas y adultos, éstas 

¡ron en general, parecidas a las descritas por otros autores, por lo que se considera que 

existe alguna variación morfológica importante. 

Se registró por vez primera en Baja Califonia Sur, la presencia de Catolaccus hunteri 

awford, un parasitoide que ataca al picudo del chile; esto se puede considerar como el 

mer paso hacia la evaluación de este parasitoide como un agente potencial de control 

)Iógico contra el picudo del chile. 

También se registró por vez primera la emergencia del picudo del chile en la planta 

I/anum hindsianum Benth. (Manola) de frutos colectados de los alrededores de los cultivos 

chile, esto nos indica que S. hindsianum puede servir como hospedera alterna para el 

:udo cuando no exista cultivo de chile, por lo que después de cosechar se recomienda 

r algún tipo de manejo a esta planta, sobre todo en los márgenes de los cultivos. 

En cuanto a la respuesta toxicológica de las tres poblaciones de picudo del chile a 

;ecticidas seleccionados, en las localidades de Benito Juárez, San José Viejo y San 

an de los Planes, se concluye lo siguiente: 
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netomil resultó ser el compuesto que presentó la mayor toxicidad al nivel de la CL50 

,1.7 Y 2..7 ¡Jg/ml) respectivamente, seguido por endosulfan (36.5, 34.1 Y 47.1 ¡Jg/ml) y 

laril, que mostró la menor toxicidad (178.4, 635.4 Y 5462..1 ¡Jg/ml) en el mismo orden . 

. 0 anterior indica que carbaril es el insecticida menos efectivo o que el picudo del chile 

~oncentrado los genes que le proporcionan resistencia a este producto, lo más 

Imendable es suspender el uso de este insecticida. 

)ebido a que el endosulfan presentó toxicidad media, se deben tener precauciones 

I su uso, como altemarlo con otros insecticidas de diferente grupo toxicológico. 

~omo ya se mencionó, metomil fue el compuesto que presentó la mayor toxicidad en 

:res poblaciones de picudo del chile evaluadas, lo cual podría ser de mucha utilidad en 

lanejo integrado de esta plaga, sin embargo hay que tener mucha cautela con su uso, 

¡ue este producto pertenece al mismo grupo toxiciológico que el carbaril, por lo que 

a conveniente complementar estos estudios con pruebas periódicas de efectividad en 

IpO. 

'ara metomil se observó diferencia Significativa entre la población de Benito Juárez y 

oblación de San Juan de los Planes, pero no existe diferencia entre las poblaciones de 

ita Juárez y San José Viejo. 

~on endosulfan no se presentó diferencia siqnificativa en ninguna de las poblaciones 

luadas, al existir traslape en los intervalos de confianza entre las tres poblaciones. 

~on carbaril se detectó diferencia significativa para cada una de las tres poblaciones 

licudo del chile evaluadas. La población de Benito Juárez fue significativamente diferente 

a población de San José Viejo y esta a su vez, fue diferente de la de San Juan de los 

les. 
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Estos datos son explicables de acuerdo con el historial de aplicación de insecticidas de 

ida localidad: en Benito Juárez los cultivos son terrenos aislados, con poco uso de 

enología agrícola avanzada y poca aplicación de insecticidas; en San José Viejo existen 

,licultivos y desde hace algunos años practican la agricultura orgánica, con una moderada 

,licación de insecticidas botánicos; en San Juan de los Planes existen grandes chilares 

,nde se aplican cantidades considerables de insecticidas, sobre todo de carbaril. 

Además de los datos obtenidos en la presente investigación, que sirven como base 

ra estructurar un programa de manejo integrado para el combate del picudo del chile en 

Ija California Sur, es imprescindible llevar a cabo otra serie de medidas, sin las cuales 

sería exitoso dicho programa, entre estas medidas se incluye: la destrucción de plantas 

¡jas después del último corte, la eliminación de frutos dañados por el picudo, el manejo 

fechas de siembra, la implementación de cubiertas flotantes, el uso de trampas 

hesivas, la aplicación de jabones, aceites y plantas insecticidas, así como el 

tablecimiento de áreas cuarentenadas. 
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