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1 N T R O D U e e 1 O N 

La agricultura de M6xico limita su potencialidad de de

sarrollo a 36.9 •iliones de hect!reas de tierras aptas para

cultivo, constituyendo el 19\ de la extensi6n total de la re 

pfiblica. 

Con la poblaci6n actual ya se siente la escasez de ali

mentos en algunas regiones, pero se considera que nuestro -

suelo puede alimentar a muchos millone~ más de habitantes, -

también se reconocen los esfuerzos gubernamentales para im-

pulsar la investigación agrícola cuyos frutos se manifiestan 

en la obtenci6n de variedades de altos rendimientos en trigo 

maíz, frijol y papa'principalmente; Sin embargo las plantas

de cultivo estan sujetas a la acción de agentes perjudicia-

les tanto' físicos; como, sequías y heladas, granizo, vientos 

etc. y bio16gicos como; plagas, enfermedades y plantas comp~ 

titivas. 

En el caso partLcular de los insectos, las cosechas - • 

·pierden un 15\ aproximado de su producción más unos 10,894-

millones de pesos por aplicaci6n de insecticidas, además la

clase insecta 6 hexápeda, representa el 80\ de todos" los an! 

males existentes en el planeta; y su importancia estriba 

a6n más en sus h!bitos alimenticios, danando plantas, anima

les y hombre. Por lo que han sido objeto de estudio en todo

el mundo. 

En M6xico el desarrollo histórico del conócimiento de -
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estos parAsitos parece tener tres etapas bien definidas; 

A).- La precortesiana.-

Nos dice que los antiguos mexicas eran magntficos 

conocedores de la naturaleza, incluso la etimologta de mu-

chos lugares se relaciona con insectos por ejemplo; Chlpul

tepec con chapulin, Cpzumel con la abeja, el c6dice chimal

popoca narra que fu6 azcatl (hormiga) la que revel6 a Quet

zalcoatl la existencia del maiz. 

En la plana 69 del c6dice Náhuatl se observa después -

del dia 12 conejo, del ano 8 conejo, el aguila y la serpie~ 

te en feroz lucha. 

El popol-Vuh, libro tradicional de los quichés nos ha

bla de los piojos de los moscos "XAN" hormigas y lucierna-

gas. 

El combate de plagas no exist1a. 

B).- En el M6xico Colonial.-

Existieron industrias basadas en t6cnicas utilizan 

do la cochinilla del nopal; Dactylopius coccus. Se utiliz6 -

la laca elaborada con el insecto Llaveia axin, insecto esca

moso de la familia Margarodidae. , 

C).- El México actual.-

Es el M6xico actual, donde enfocaremos nuestro 

estudio. 
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ANTECEDE N T. E S 
.•. 

FranciSco Hern~ndet el jesuita clavijero (1780) y el Ba 

ron de Humboldt, que· iniciaron el conocimiento de la entom~ 

logia, a partir de 1896 y ya existiendo sociedades cient1fi . . . 

cas, como la·sociedad científica Antonio Alzate y la socie

dad mexicana de Historia Natural. La revista "La Naturaleza" 

p~blicO ~rticulos relacionados con el combate de plagas. ·

Alfredo y Eugenio Dugés, sobre cole6pteros mexicanos y se -

le considera al Dr. Sánchez como el verdadero precursor de -

la entomologta econ6mica de México. 

En 1915 existiO el Departamento de plagas de la Direc· 

ci6n de Agricultura, cuyo jefe era el Dr. Román Ramírez. 

En la época de la revoluci6n se estanc6 hasta 1925 mando la 

langosta, Schistocerca gregaria; invadi6 grandes extensiones 

del pa~ y ~n la actualidad, dependencias oficiales, semio· 

ficiales y particulares, estudian profundamente los mejores 

métodos de combate. 

En esta importante labor·, desempef\a actividad el depa!. 

tamento de entomologta del Instituto Naclonal de Investiga· 

clones Agricolas, el Departamento de Entomologla de la Escu~ . 
la Nacional de Ciencias 8iol6gicas del Instituto Polit6cn1· 

co Nacional, el Departamento de Entomologia del Instituto · 

de Biologta de la U.N.A.M., el Instituto Tecno16gico de Bs· 

tudios Superiores de Monterrey, N.L., el Instituto para el-
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mejoramiento de la Producci6n Azucarera, Laboratorios part! 

culares, Escuelas Superiores de Agricultura y Sociedades de 

Ciencias Naturales e Investigac!ones Particulares entre o·

tras. 

Hoy dia es menester reconocer la actitud de nuestras -

autoridades, los programas de prevenci6n de plagas y la in

troducci6n al pa1s, de insectos que existen en otras regio

nes del mundo; como el caso de la mosca del mediterraneo, · 

Ceratitis capitata , plaga que amenaza invadir nuestro país 

desde Centroamérica. 

Esta preocupaci6n obedece a la amarga experiencia que· 

tenemos por la invasión de la mosca prieta de los cítricos; 

Aleurocanthus woglumi y el gusano rosado del algodón; Pecti 

nophora gossypiella, para no citar a otros. Nuestra Agricu! 

tura recibe mayores beneficios cada día que se logre mayor· 

conocimiento de sus plagas y métodos de combate. 
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O B J E T I V Q S 

El principal objetivo de presentar 4ste trabajo se ba

sa en valorar el combate biológico como un métodopara el -

combate de plagas y enfermedades ya que en los últimos 70 -

anos ha obtenido ~xito.en más de 60 países, ver es creer y

pocos agr6nomos se toman la molestia de observar este proc~ 

so; asi pu~s creo de primordial importa~cia dar a conocer -

algunos razonamientos básicos para considerar la historia,

el desarrollo y el uso potencial de este sistema. 

Se tratará la problemática que incluye los efectos de

residuos t6xicos que se ha convertido quizá en el factor -

más importante, ya que regula y restringe el uso de los qu~ 

micos. 

Así mismo el agricultor moderno a menudo trata sus cul

tivos valiéndose del calendario pero sin tener en cuenta el

calendario de los eriemigos naturales, ni estudiando las es

.tadísticas econ6micas del cultivo. 

Estos y otros factores me indican que los obj eti_vos -

primordiales de este trabajo serán; mencionar algunos avan

ces sobre: El control natural, El uso de predadores, resis

tencia ambiental, los mecanismos básicos del balance natu-

ral, su mecánica y el papel del hiperparasitismo, la evolu

ci6n que ha logrado a través de los estudios del Departame~ 

to de Control Biológico dependiente de la Delegación de Sa-
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nidad Vegetal de la S.A.R.H. y los principales puntos para 

establecer; Un sistema de combate integral a base de; est~ 

dio de dinámicas de población, taxonomía, dietas artifici~ 

les y muestreos. 
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HISTORIA DEL COMBATE PARASITARIO 

La necesidad de combatir las plagas que atacan los cul 

tivos, data desde la fecha en que el hombre aprendi6 a cul

tivar las plantas, ya que antes de entonces, las plantas e

ran aprovechadas como único medio de vida para animales, in 

sectas, hongos, etc. 

Al intervenir el hombre en la competencia por la adqui 

sici6n del mismo alimento, se inici6 la lucha por la pose-

sión de las plantas que cuando el hombre aprendió a culti-

var desarroll6 más abundantemente. 

Asi, no solamente incrementó el abastecimiento de su -

propio aiimento, sino que también ofreció una simplifica- -

ción de los medios de vida para los insectos y hongos, que

al encontrar mejores condiciones ecológicas por la abundan

cia de sus plantas hospederas prosperaron en tal forma que-· 

dieron origen a fuertes luchas que durante muchos siglos se 

resolvieron únicamente a favor de las plagas. 

Ante tal situación el hombre se Vi6 obligado a ingen! 

arse para descubrir e inventar medíos que pudieran utfliza~ 

ce para combatir a los .enemigos de sus cultivos, y ast po

demos encontrar que durante muchos siglos; la superstición 

la magia, la hechicer1a, fueron las únicas formas de comba

te empleadas contra los enemigos de los cultivos, posterior 

mente, se emplearon b•suras, aezcalas de esti~rcol y ceni--
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zas, para combatir las plagas hasta llegar a la aplicación 

de los métodos mecánicos que se iniciaron con el empleo de 

los dedos de su mano que primero utiliz6 para quitarse los 

piojos de su cuerpo y despu~s aplicó para quitar los inse~ 

tos de las plantas. 

La necesidad de utilizar medíos m~s efectivos para el 

combate de plagas y enfermedades ha obligado al hombre a -

investigar continuamente para encontrar nuevos métodos, 

substancias y procedimientos tendientes a disminuir o a e

liminar las pérdidad que por tales acciones aún se experi

mentan. 

En esta forma se han ido perfeccionando por ejemplo,

los equipos para la aplicación de productos parasitidas y

la preparaci6n de substancias químicas para ser usadas con 

tra las plagas y enfermedades, pasando por todos los pasos 

evolutivos que se iniciaron práctica y francamente con el

descubrimiento y uso del verde de paris; a raiz de la inva 

si6n de los cultivos de papa en E.U.A. durante el afto de -

1867 por la catarinita conocida técnicamente como Leptino

tarsa decemlineata Say, que abandon6 su habitat natural y

plag6 el cultivo de papa en forma alarmante. 

Este descubrimiento marca el verdadero origen del em

pleo de las substancias químicas para el combate de las -

plagas agrfcolas. 

A 6ste siguieron otros descubrimientos hasta llegar a 
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la &poca moderna del empleo de las substancias quimicas, en 

la que se han desarrollado una enor•e serie de materiales -

parasiti~idas derivados tanto de la química inorgánica como 

~e la org4nica y los.derivados de origen vegetal, productos 

que para su empleo y uso adecuados tambi6n han requerido -

del desarrollo de equipos modernos de aplicaci6n tanto te-

rrestres como aéreos, ayudando así al desarrollo de culti-

vos que sin estos materiales no hubieran sido posibles lo-

grar. 

El uso de la mezcla Bordelesa, los derivados del petr~ 

leo o sean las emulsiones de querosena con jab6n, el azufre 

y su derivado (el polisulfuro de calcio), el arseniato de

plomo, los derivados de las plantas (Nicotina, Pietro, Ro-• 

tenona) el· arseniato de calcio, los Cinitro Compuestos, los 

Ditio carbamatos, los derivados del Fluor, etc.· unidos a -

otros descubrimientos como el del desarrollo de variedades

de plantas resistentes a insectos, enfermedades y nemátodos 

constituyerorr el grupo de los grandes ·descubrimientos que -

siguieron al verde de paris. 

Sin embargo, fu~ en el af\o de 1939 en que aparec"ieron

los nuevos compuestos sintéticos derivados de la química -

orgánica, cuyo interés se desarrolló al resintetizar el Dr. 

Paul M~ller el compuesto Dicloro-Difenil-Tricloroetano 

(DDT), el cual vino a revolucionar el empleo, acción y apl! 

caci6n de los materiales parasitlcidas que se utilizaban en 

el combate de las plagas que atacan las plantas cultivadas; 
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y que los derivados de la química inorginica, actuan comQ -

venenos de acci6n estomacal, los de las plantas como verte-

nos de contacto y los nuevos productos clorados org§nicos -

sintéticos y fosforados orgánicos sintéticos como materia-

les que act6an por ingestión, por contacto y por fumigaci6n 
w 

siendo su material principal de contacto. 

Otro de los primeros insecticidad fu~ el sulfato de 

cobre (S04Cu), utilizado para combatir las plagas de los vi 

fiedos, sin embargo, en nuestros días existen mil cuatrocien 

tas diferentes substancias químicas con cuarenta mil dife--

rentes presentaciones. 
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METODOS DE COMBATE 

Los métodos de combate conocidos hasta la fecha son: 

Físico, químico, cultural o ecol6gico, legal, biológico. 

1.- METODO FISICO 

El método físico se dubdivide en: 

A).- RADIACIONES GAMMA DE Co 60 

En las constantes investigaciones llevadas a cabo

por el hombre en un afán de @liminar a los insectos que a-

tacan a sus cosecpas, ha encontrado un nuevo recurso para -

combatirlos; ya no se trata de controlarlos temporalmente,

síno de eliminarlos definitivamente mediante un ingenioso -

procedimiento de "control de la natalidad", que consiste en 

su esterilizaci6n empleando rayos gamma provenientes de una 

fuente de cobalto radioactiva. 

Una vez efectuada la radiaci6n los insectos esteriliza 

dos se liberan en los cultivos infestados. Cuando los insec 

tos anormales copulan con los normales, no se producen ~ue

vas generaciones. 

El principio en que se basa este "Control de Natalidad 

es esencialmente el mismo para la erradicación de cualquier 

plaga. Sin embargo, cada especie sefialada para erradicaci6n 

exige una extensa investigación para determinar sus hábitos 

longevida~,capacidad de dispersi6n medios apropiados para -

alimentar a las larvas y otros aspectos t6cnicos. 
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B).- EL METODO ELECTROMAGNETICO. 

Experimentalmente algunos rayos ínfra-rojos, f~

vocan en los adultos vuelos variados de comportamiento se

xual, la hip6tesis consiste en una respuesta a una porción

del espectro electromagnético, debido a la temperatur~ y -

·humedad del aire percibidos, via de rayos infra-rojos, per

mite a ciertos Hexápodos vuelos de comportamiento sexual -

definido, 6, sea que obligatoriamente el insecto cuando re

cibe esta porci6n del espectro electromagnético, se obliga

a volar y depositar los huevecíllos en pleno aire; cayendo

éstos al vacio y muriendo. 

Z.- METODO QUIMICO 

El hombre ha inventado infinidad de productos qui

micos para combatir las plagas, y los ha empleado con enor

me éxito. Pero es en ellos donde residen algunos de los pe

ligros que cada dia son más notables, apareciendo como una

grave amenaza para las cosechas de muchas partes del mundo. 

Entre ellos podemos citar: 

a).- La aparición de lineas tolerantes a dosis cada -

vez m~s fuertes de insecticidad, que posteriormente los --

vuelven resistentes. 

Los insectos poseen una gran capacidad de adaptación y 

bajo condiciones adversas, algunos pueden habiturase a ella 

logrando sobreviví! y reproducirse. Son conocidos en la ac-
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tualidad muchos insectos y ácaros, que han demostrado una -. 

notable resistencia a los productos quimicos, entre los cu~ 

les podemos citar algunas plagas que atacan al algodonero,

al arroz, hortalizas~ etc. 

b).- El impedimiento de permitir a los insectos benéfi

cos, asumir su función de reguladores naturales de las po-

blaciones de plagas, debido a que estos organismos auxilia

res, pueden ser directamente eliminados por los tratamien-

tos de insecticidas. 

e).- La aparición de especies nocivas consideradas an

teriormente como sin importancia. 

Al combatir una plaga, corremos el riesgo de destruir

otros insectos importantes que habian estado activos en la

reducción de especies plagas de una manera natural, el eli

minar sus enemigos, la abundante capacidad reproductora que 

caracteriza a los insectos, permite que estas especies al-

~ance~ cifras peligrosas en corto plazo. Hace algunos afias

por ejemplo, en Nicaragua los cultivadores de algodón te- -

nian que luchar contra las especies perjudiciales, ahora c2_ 

mo consecuencia de las desmedidas aplicaciones de plaguici

das, tienen que enfrentarse con más de 10. especies diferen

tes. 

d).- La presencia de residuos t6xicos en los productos 

agropecuarios y como consecuencia su rechazo en el mercado

internacional. 
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Actualmente son m~s rígidas las disposiciones reglame~ 

tarias que surgen por el temor a las consecuencias tóxicas

nacidas del uso irracional de plaguicida~ y pueden restrin-

gir no solamente las ventas locales, sino también la expor-

taci6n de los productos. Ejemplo de ello, es el grave pro--
6 

blema afrontado por los horticultores de ~inaloa en fecha -

reciente al cerrarse las fronteras del mercado norteamérica . -
no para algunas de sus hortalizas y 9tros productos vegeta

les. 

e).- La incosteabilidad en determinados cultivos por -

la elevación de los costos de producción originado por la -

aplic~ci6n de plaguicidas en forma indiscriminada. 

f).- Los graves problemas de contaminación ambiental. 

La busqueda intensiva por mejorar plaguicidas los ha -

c~nvertido en substancias de mucha peligrocidad, cuando no

se les emplea adecuadamente, lo cual altera con mayor faci-

lidad el equilibrio de las complejas interrelaciones de - -

tierra, aire, agua y seres vivos. 

Es por 6_sto que estos productos deberán ser estudiados 

m&s a fondo, ya que su acción no solamente intoxica el me-

dio ambiente local, sino que al evaporarse forman nubes co~ 

taminantes que pueden recorrer hasta 600 kms. del lugar de

origen de la aplicac~6n; adem§s de ser de efectos residua-

les porque se basan en el ars~nico, los cuales tienen poca-
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solubilidad en el agua, el arseniato de plomo está ensépti

mo lugar de contaminación mundial,, fluoruros, fluorosilica 

tos y fluoraluminatos tóxicos para solanáceas, como papa, -

tomate y chile. Se utilizan también el talio, el f6sforo, -

(en quinto lugar de poluci6n mundial) el mercurio (en sexto 

lugar), el azufre ocupa el tercer lugar, el cobre y diferen 

tes tipos de aceites (ocupan el octavo lugar de polución-

mundial). Siendo pués, ya en conjunto los plaguicidas consi 

derados entre los diez agentes principales de desequili

brio ecol6gico. 

A pesar de los serios inconvenientes mencionados, con

sideramos que la soluci6n a dichos problemas, no radica pr~ 

cisamente en abandonar la utilizaci6n de los plaguicidas -

sino que ·estos deben regularse en una forma tal, que se em

pleen productos verdaderamente especificas, cuya actividad

no concierna m~s que al mismo insecto. 

Es además de vital importancia, que los tratamientos -

se hagan utilizando las dosificaciones apropiadas, teniendo 

especial cuidado de hacer el número estrictamente necesario 

de aplicaciones, también es fundamental que antes de deci-

dirse por el empleo de productos qutmic~s. nos aseguremos -

que éstos sea realmente inevitable. 

3.- METODO CULTURAL O ECOLOGICO 

Ir6nicamente, es el menos aplicado en la actuali-· 

dad y en la lucha integral· es de primordial importancia, -
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debido que propicia que los factores del medio ambiente fa

vorezcan la supervivencia y el incremento de organismos be

nEficos antagónicos a las plagas agricolas. El objeto prin

cipal de éste métodcconsiste en provocar medios adversos a

las plagas, como la ruptura de su ciclo biológico, barbe- -

chos, escardas, semillas de variedades resistentes, rota- -

ci6n de cultivos, y planificación general de cultivos. 

4.- METODO DE CONTROL LEGAL 

Fundamentalmente, en la legislación fitosanitaria

vigente de la Dirección General de Sanidad Vegetal, Depart~ 

mento de aplicación Cuarentenaria, donde dice el capitulo -

VIII sobre la obligación de los agricultores (articulo 20)

que propietarios, arrendatarios y ocupantes de terrenos por 

cualquier titulo estan obligados a informar directamente -

por conducto del inspector las fechas de cosecha, limpiar y 

·quemar residuos de cosechas anteriores con un mes de plazo

después de la 6ltima; desinfectar envases en el transporte

de semillas o esterilización de la misma; no sembrar terre

nos nuevos sin la aprobación de la Dirección de Fomento A-

grícola 

El articulo 25 del capitulo V de las sanciones dice -

que las plantas sorprendidas en transito ~legal serán des-

truidas sin que el propietario tenga derecho a indemniza~-

ción y al conducto~ del transporte se le sancionará con una 

multa de hasta 1000,00 pesos o arresto por 10 dias si la re 
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mesa viene de zonas cuarentenarias. 

Este método de control evita la propagación de insecto 

nocivos de un lugar·a otro de nuestra república, asi como

la introducción de plagas ex6ticas provenientes de otros ·

paises. Adem§s este método nos permite un estricto control

de movimiento de productos vegetales hospederos de peligro

sas plagas. 

S.- METODO DE CONTROL BIOLOG!CO 

Durante los últimos afios, el hombre ha aprendido

en cierto grado lo que se relaciona con los hábitos de los

insectos, conocimiento que lo ha capacitado para encontrar 

un nuevo método de lucha contra los mismos. 

Este método es el "Control Biológico", que consiste -

en la utilizaci6n de enemigos naturales para reducir las -

poblaciones de insectos dafiinos hasta un nivel econ6mica-

.mente tolerable, su empleo requiere como ya se dijo, del-

conocimiento de·la ecologia de la zona y biologla de los -

insectos que se desee emplear. 

El control biol6gico es un sistema de regular pobla-

cio~es fit6fagas mediante la acci6n de parásitos predado-

res y pat6genos, principalmente virus, bacterias, hongos,

nemátodos o insectos en contra de las plagas agrlcolas y -

su aplicacl6n estriba en un buen conocimiento de los fen6-
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menos bioecol6gicos que pueden llevarnos a medidas susccpti 

bles de favorecer o incrementar organismos ben~ficos para -

nuestro provecho. 

Tenemos como ejemplo a los virus que aunque de difícil 
o 

manejo debido a su gran patogenicidad y pequefiez son bastan 

te útiles dentro del combate de plagas, principalmente del

orden coleóptera y lepidóptera; incluso existiendo~ en la

actualidad un producto llamado virón H para combatir los g~ 

sanos Heliothis zea y Heliothis virescens en algod6n y tab~ 

co respectivamente, con una formulación de P.I.B., o sea, · 

cuerpos de inclusión polyhedrales de virus nuclear al 0.4~, 

m5s un 96.6\ de ingredientes inertes. 

Este producto mezclado en agua y asperjado al follaje· 

del cultivo llega por vía oral al intestino de la plaga y--

-los cuerpos de inclusión que son cristales de proteína se -

rompen dejando que los virus infecciosos a su vez provoquen 

una polyhedrosis nuclear y con ello la muerte al gusano en

un tiempo estimado de 60 horas. 

Tres dias después el virus se libera del cuerpo del -

gusano muerto para si poder infectar más gusanos. 

Hasta la fecha existe un margen de seguridad de 25 ge-

neraciones sin crea! resistencia genética a este fen6meno,

siendo además completamente inofensivo para las otras for--
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: l ' ·.\~f. ' '. ~ ~4i ·~:e'. "ftdíl~ ~e~~~l ; anbaal a exc_epc161l de las dos plagas -

mentionadas. 

Estos productoi se descomponen org~nicamente y no dejan 

residuos y compuestos que contaminen el medio ambiente y P! 

ra asombrar al lector del poder de este método mencionaré -

que su dosis es de 150 gr. por 10,000 m2 o sea, 1/1,000 de

la concentraci6n menor que existe en los insecticidas su es

tabilidad a 4.5°C es indefinida a 26°C de un ano y a 32°C -

de 6 meses. 

En el caso de las bacterias parece ser que cada dia s~ 

r~ m§s ventajoso utilizar estos agentes pat6genos, como en

el caso de la bacteria (Bacillus thuringien:sis, comunmente· 

llamado thuricide para el combate de lepid6pteros como el · 

gusano de la mazorca del maiz Heliothis zea o el gusano sol 

dado Laphygma frugiperda con una dosificaci6n de 16,000 mi

llones de unidades internacionales por Kg; dej~ndose sentir 

su acci6n en solamente 4 horas; paralizando los músculos de 

sistema digestivo de las plagas mencionadas y provocando 

con ello la muerte por inhanici6n, liberando posteriormente 

más bacterias en el campo p~ra un mejor control natural; 

por esta raz6n le podremos llamar insecticida biol6gico. 

En el caso de los hongos los estudios se empiezan en -

el afto de 1956 y contin6an hasta nuestros d1as. 
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Con gr.a:n futuro se ha utilizado el ñongo Entomophtora· 

coronata contra el gusano peludo del algodón Estigmene acra 

ea y el hongo Cardiceps militaris contra la mosca pinta o -

del salivazo Aeneolamia postica; sobre todo en los cultivos 

de la cafia de azúcar. ,, 

Observándose que el estado patológico de estas plagas,-

expuestas a los hongos mencionados, dan como resultado una-

p6rdida de facultades de locomoción, capacidad alimenticia

y cambio de cutícula, dando un aspecto abo.rregado Y. libera!!_ 

do una estela de material granuloso de fácil adherencia, --

formado por los conidios del hongo. 

De ahí cuando existe más de un 70~ de humedad relativa 

y una temperatura de 24°C a 30°C. El hongo penetra~al in-

secto, se desarrolla de manera vegetativa, aumentando rápi-

damente su número por fisión o gemación, hasta que finalmc~ 

te lo mata por exceso de toxinas. Hasta la fecha todavía no 

existen productos de este tipo, pero si cada día se determi 

nan más enfermedades en los insectos producidas por estos -

tipos de hongos benéficos. 

En el caso de los·nemátodos, dentro de la familia Neoa 

plactanidae 1 existe el nemátodo 00136, Neoplactana Glosseri 

que se puede utilizar para combatir el barrenador de la ca

fta de azúcar, Diatrea saccharalis, o el barrenador del agu~ 

cate Captutus aguacatae. 

- 1 .. 
' i 
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Estos nemátodos se han logrado incrementar tomando de 

40 a SO gusanos del campo, colocados en cajas petri duran

te 72 horas. 

En este tiempo se mantienen a 28°C en cámara húmeda y 

posteriormente se separan los gusanos que tengan su cuticu 

la o esqueleto roto para lavarlos en cascada con 500 c.c.

de agua, más el 0.1\ de formol, se reciben en papel filtro 

y se pueden mantener viables bajo refrogeraci6n unos 90 -

días. 

Pata elevar esta cantidad y liberarlos en el campo d! 

rectamente se hace el mismo procedimiento con 300 gusanos, 

aftadiéndole al resultado 1.5 mg. de sulfato de estreptomi

cina en.100 c.c. de agua durante 3 minutos. 

Posteriormente se recolectan los nemátodos benéficos 

y puestos en una aspersora se liberan a dosis de 1.5 millo 

nes por árbol o su equivalente. 

Los resultados de 10 aftos de investigaci6n, hastá la 

fecha, nos muestran una eficacia siempre superior al 82\,

siendo el fen6meno típico de este caso"cuando el nemátodo

busca al gusano y penetra por su cavidad bucal; atravesan

do la pared intestinal llega a la cavidad del cuerpo e in

yecta las bacterias asociadas a su intestino, principalme~ 

te la Achr2!o b~ctsr nemtop!ylus ·y le provoca la muerte --



- 2 2 -

por septicemia. 

Los insectos auxiliares tienden, dentro de sus poblaci~ 

nes y de un medio ecol6gico apropiado, hacia un equilibrio

biológico permanente y reciproco entre insecto fitófago y --

sus enemigos. 

Los entom6fagos, a los cuales consideramos, ya ~ea como 

predadores; que son esenc-almente cazadores de sus victimas, 

con las cuales se alimentan y aseguran su desarrollo biol~g! 

co; como en el caso de la llamada "catarinita o mariquita"

Hippodamia convergens perteneciente a los coccinclj._cl~-~ )' 

que puede comer hasta SO pulgones de la alfalfa Tri_oaph_i~ 

maculata cada hora. 

También se consideran los insectos parlísi tos; que son -

los que viven a expensas de la plaga sobre la cual completan 

la mayor parte de su vida y que mediante esta actividad con

tribuye a la reducción de parisitos ~gricolas. 

Este tipo de insectos está representada básicamente por 

el orden hymen6ptera, teniendo magní.ficos resultados, como

en el caso de la familia !L>.::chogrammatidae o la familia bra

conidae donde el parásito Trychogramma minutum y el Bracon

Kirckpatricki respectivamente, se han reproducido y liberado 

en grandes extensiones del pais. 
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Logrando resultados del orden del 90\, en resumen este 

tipo de control más que un censo profundo de insectos bené

ficos o perjudiciales, la mayoría de las veces imposible de 

reali~ar, requiere de un buen conocimiento de la biología -

del insecto y una escala de valores cuantitativos donde nos 

diga de las poblaciones nocivas en relación al cultivo que

se pretende proteger. 

Por ello el control biológico en sí lo podemos definir 

como un sistema de regular plagas a niveles comerciales me

diante el aprovrchamiento de los mismos enemigos naturales 

con estudios básicos de taxonomía, biología, fisiología, -

gen~tica, demografía y alimentación. 

Actualmente este m6todo reporta más de ZOO casos exito 

sos en 60 países que lo practican. 
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EL COMBATE BIOLOGICO EN MEXICO 

MOSCA PRIETA DE LOS CITRICOS Aleur~canthus woglomi A. 

La mosca prieta apareció por·primera vez en México en

el afio de 1935 en una plantación citricola del ingenio El -

Dorado en el Estado de Sinaloa, de donde en forma rápida y

alarmante se propagó por casi todas las zonas citrícolas 

del país, ya que por las condiciones ecológicas favorables

y por estar excenta de sus enemigos naturales se encontró -

de pronto en un habitat favorable para prosperar con extre

ma rapidez. 

Como el combate quimico no acusó un resultado favora-

ble, y la plaga se encontraba ya perfectamente establecida, 

se pensó en el uso de enemigos naturales de la misma a sa

ber; los eulophidos Eretmocerus serius Silv., importado de 

Panam~; Prospaltella smithi Silv y el Platigastérido Amitus 

hesperidum silv., procedentes de la India. También se utili

zó algunas veces con éxito el coccinélido Delphastus pusilus 

Lec., un predador nativo de México. 

Actualmente los parásitos que dominan o controlan a la 

mosca priete son, en orden de importancia, los siguientes:

P. opulenta, P. clypealis y A. hesperidum. Los demAs antes

mencionados después de existir en condiciones predominantes, 

han pasado debido a sus interrelaciones a un segundo plano -

en importancia. 
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De acuerdo con los últimos estudios realizados, se ha -

observado que P.opulenta es el parásito que mejores result~ 

dos ha acusado en nuestro país por su adaptabilidad a todos 

nuestros climas. A.· hesperidum no resiste elevadas tempera

turas, y P. clypealis prospera s6lo predominantemente en -

climas cálidos húmedos. 

P. opulenta y P. clypealis son parásitos solitarios -

internos y de segundo y tercer estadío, mientras que ~~ 

peridum es un par&sito wegario interno de primero y segun

do estadio, consecuentemente éste último se utiliza en el J 

caso de fuertes infestaciones. 

El predador Delphastus pusilus Lec., solamente se util! 

za en el caso de nuevos brotes e infestaciones muy fuertes -

con bajo parasitismo. 

El estado actual de la plaga en el pa]s es en general -

de control tficnico, es decir, parasitismos que fluctuan en-

tre el 81 al 98\, salv~a lgunos lugares en que se presentan

oscilaciones por causas imprevisibles (condiciones ~eteorol6 

gicas, ciclones, sequfas prolongadas, etc.). 

Una nueva infes_taci6n se present6 con carácter de al~~

aante en el Estado de Campeche en Octubre de 1960, y nueva-

mente el uso de estos parásitos ha venido a comprobar su efi 

_..,.. -~~\A, !~·que,a l.~ fe~-..-~,. reporn• parasitismos en la may~ 
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ría de los predios, de 30\ y en algunos de 89%. 

Corno dato complementario se da a conocer en forma est~ 

dística la cantidad aproximada de parásitos liberados desde 

el afio 1959 en la RepGblica, fecha en que se empezaron a --

realizar estos trabajos, habiéndose iniciado los mismos ba-

jo un programa definido. 

;¡· 
~ 

Prospaltella ~l~ta .S_!_!_ •••••••••••• 4.020,360 

Prospal tella clrQ~_!_i~ _ _§_i_br •..•..••.. L 839,200 

Amitus hesperidum Silv ............... 516·,600 

Delphastus pusilus Leck. ............. __ lb,Sbo 

TOTAL ....•. 6.392,660 
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MOSCAS DE LA FRUTA (Anastrepha spp.) 

Las especies de estas moscas reportadas en México, son 

las siguientes: 

Anastrepha Luderis Loev.,que ataca a los cítricos y man 

gos. 

Anastrepha s·triata Schin. ,que ataca a las zapotliceas. 

Anastrepha monbimpraeotans Sein.,que ataca a los cirue 

los y jobos. 

En el afta de 1954 se hicieron las primeras importacio-

nes __ .al país de unas avispitas del género Opius. Posterior-

~~~i·e en 1955, se importó una colonia de otro parásito ín-

terno gregario de últimos estadios larvarios, el Synthomos

phyrum~~dicum Silv., y Trybliogrpha deci __ Weld. (parási-

tos de pupa joven.) 

El control que sobre las moscas de la fruta han ejer-

cido estos parásitos es altamente satisfactorio en casi to-

dos los Estados de la República, ya que han disminuido co~-

siderablemente la intensidad de la infestaci6n, y han alean 

zado muy altos porcentajes de parasitismo. 

Los enemigos naturales de las Moscas de la Fruta qu~ -

se trabajan especialmente, son el S. indicum y el Opius spp 

(parásito solitario de priaeros estadios de larva hu~sped). 

De ~ste 41tiaao se impe4''fal'oa· vattas e$~cies tas cuales son: 

2: M'<fo~aie4$f!lcu' ~;, 6-.f ..... tm .:~:U't.. ¡·-~·''*~t~~- . , · 
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Aslun., O. formosanus Full., O. incisi Silv., O. tryoni Cam. 

O. vanden boschi Folloyay. y O. oophilus Followay. Este úl-

timo es un pafasito de huevecillos y solamente se ha logra-

do éxito en su adaptación, en pruebas de lab~ratorio. 

Junto con las especies importadas de Opius, viene tra

bajando con bastante éxito el Opius crowfordii Vier. (espe

cie nativa.) 

Como parte de los trabajos de protección contra la Mos 

ca del Mediterraneo, Ceratitis capitag W.icd, se ha intensi 

ficado la producción de estos parisitos y su liberación en-

el Cordón Fitosanitario del Sureste y en nuestros litorales 

formando así una barrera biológica de defensa natural con--

tra la plaga mencionada. Además tanto a los paises centroa-

mericanos infestados por C. capitata, como a los que se en

cuentran en peligro inminente de que la plaga se introduzca, 

se les envían fuertes cantidades de parásitos, habiéndose -

logrado perfectamente su adaptación. 

Desde el ano de 1954 en que se iniciaron los trabajos

de control biológico de las Moscas de la Fruta se han libe-

rado 7.624,686 S. indicum y 2!!6,126 Opius spp. 

Estas cantidades corresponden solamente a la producción 

masiva realizada en ~1 laboratQrio. si:u t.ef\er en .c~Hta las .. • 
·' . ·. ~ ':' ! ' . ... - ,,_ ''\. . 

captu1."es en el campo y la reproducción y chseminaciQn nafu---
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ral de los parásitos. A las Repúblicas centroamericanas se 

han enviado desde el afio de 1959, hasta la fecha, 407,600-

S. indicum y 5,290 Opius spp. 

Existe otro parásito de pupas que es el Galesus sp .. n~ 

tivo y que en menor grado que los anteriores, viene traba~

jando favorablemente también en el control de las Moscas de 

la Fruta. 
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MOSCA PINTA DE LOS PASTOS (Aeneolamia spp.) 

Esta plaga de los pastizales caus6 la alarma en nuestro 

pais a principios de otofio de 1956, ya que se present6 en -

forma alarmante en toda la zona de las Huastecas: Potosina,

Tamaulipeca, Veracruzana e Hidalguense y extendiéndose post~ 

riormente al resto de estos Estados y a los Estados de Chia

pas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 

El dafio que causa a los pastizales la Mosca Pinta es el 

siguiente: 

Inmediatamente que eclosionan los hnevecillos, las nin

fas recién nacidas empiezan a chupar los jugos de Jos pastos 

los cuales se secan, se vuelven clor6t icos y posterjormcntc

aparecen grandes áreas de pastos muertos. Durante todos sHs

estadios ninfaJes secretan una especie de mucilago por lo -

que la plaga se CQnoce también como "salivazo" 

Los principales enemigos naturales de la Mosca Pinta 

son: los Reduvidos, Zelus spp. y Castolus sp. Todos estos 

predadores se crian artificialm~nte en el laboratorio, en 

criaderos naturales en cultivos de maiz intercalados en los

potreros, y su liberación se hace en fuertes cantidades en -

todas las áreas infestadas. 

En virtud de los resultados tan altamente satisfacto- -

rios que ha causado e~ predador Zelus spp., en el control de 

la Mosca Pinta y el parás·ito A. antoniaee Timb., en el de la 



- 31 -

Escama Algodonosa, se ha iniciado una campafia de tipo bioló

gico y de caracter nacional para combatir estas plagas de -

los pastizales en todas las localidades infestadas del país. 

Esta campana comprende, tanto la cria artificial de es

tos enemigos naturales, como su liberación en gran escala~ -

ya que las asociaciones ganaderas convencidas de la bondad -

de este m~todo han ofrecido todo su apoyo y colaboración a -

la Direcci6n General de Defensa Agrícola, para llevar a fe

liz término estos trabajos. 

Los resultados han sido magníficos ya que la voracidad

de estos Redúvidos y su potencia de reproducción es alta, • 

han logrado el establecimiento rápido del equilibrio bio16gi 

co en las zonas infestadas. 



- 32 -

ESCAMA ALGODONOSA DE LOS PASTOS (Antonina graminis Mask) 

Esta plaga ataca a los pastos especialmente al Pará y -

se encuentra ya bastante extendida en la República dentro- -

de las mismas á~eas afectadas por la mosca pinta, es decir -

la regi6n de las Huastecas y los Estados de Veracruz,uCampe

che, Tabasco y Yucatán. 

El aspecto que representan los pastizales infestados re 

cuerda el de una quemaz6n, por las grandes manchas negras de 

fumagina de que se cubre la escama. Esto ha dado motivo a 

que también se conozca a la plaga con el nombre de "Chapopo-

te" o "Hwno". 

Para combatir esta plaga, se import6 de Weslaco~ Texas

el parásito Anagyrus antoniae Tim., el cual ya esta perfect~ 

mente adaptado, y en las zonas en que ha sido liberado ejer

.ce un magnifico control sobre la escama. 

Tiene A. antoniae un hiperparásito del género Marietta -

en el estado de Texas, por lo cual se tomaron toda clase de 

precausiones al ser introducido en nuestro pais, esperando

la emergencia de los adultos para tener la seguridad de ha

cer las liberaciones de material 100\ puro y libre del hipei 

parásito. 

Otro parásito interno de la escama que viene operando -

con bastante éxito es Dusmetia sangwani Tim., importado ta11·-
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bién de Texas y perfe~tamente ya adaptado en las distintas

zonas infestadas del país. 
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ESCAMA ROJA DE CALIFORNIA (Aonidiella aurantíi Mask.) 

Parásitos: Prospaltella SE· 

Parásitos importados: 

Predadores: 

Aphytis chysomphali Mere. 

Aphytis lignanensis Mere. 

Aphytis sp. 

Prospaltella perniciosi Towcr 

Compcriella bisasciata How. 

Chíl~)COrus ~-

Todos estos parásitos han sido liberados en las zonas· 

infestadas por la plaga, y despufis sirven para efectuar cag 

turas para hacer las liberaciones correspondientes donde es 

necesario. 

El predador Chilocorus sp, ayuda notablemente en el e~ 

so de fuertes infestaciones, y se utiliza cuando los parási 

tismos son muy bajo~ o nulos. 



ESCAMA ROJA DE FLORIDA (Chrysomphalus aonidum L.) 

Parisitos importados: 

Par~sitos nativos: 

Predador: 

Aphytis lignanensis Mere. 

Aphytis holox·antus 

Casca smithi How 

Prospaltella aurantii 

Pseudohomalopoda prima Gir. 

Chilocorus cacti Linn 
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Esta escama es una de las principales plagas de los -

citricos en algunas zonas del país, y el movimiento de sus 

enem{gos naturales se realiza en la misma form~ que con la 

Escama de California . 

.. 
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ESCAMA PURPUREA (Lepidosaphes beeckii Neum) 

Parásito importado: 

Aphytis lepidosaphes Compare. 

Parásito nativo: 

Prospaltella sp. 

Las zonas citrícolas más afectadas de la Reyública por 

la Escama Purpúrea o Escama Coma, comprenden especialmente

los Estados de Nayarit, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Gue-

rrero, Oaxaca y Chiapas. 

El ataque de la plaga puede ser a veces muy intenso, y 

sus dafios son manifiestos en varias partes del árbol, hojas 

fruto y ramas. 

El movimiento de los enemigos naturales se realiza en

la misma forma que en los casos antes mencionados, y ya se

ha obtenido material, no s6lo para extender el radio de ac

ción del parásito dentro del país, sino inclusive para ex-

portaciones a la República de Ecuador C.A. 

El A. lepidosaphes Comp., actúa como parásito externo

de la escama, y por el hábito de la hembra de alimentarse -

de los fluidos del cuerpo del insecto (escama), es conside

rado también como pr~dador. 
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PULGON LAGINERO DBL MANZANO (Eriossoma lanigerum H.) 

Pad.sito: 

Aphe·linus mali H:ald. 

Este par§sito fu~ importado de los Estados Unidos para 

combatir biol6gicamente al Pulg6n Lanfgero, se ha adaptado

perfectamente a las condiciones climáticas de nuestro pafs, 

y se ha liberado en fuertes cantidades, por lo que está ya

ampliamente distribuido en las zonas manzaneras. Como el P! 

rásito trabaja funda'mentalmente cuando el pulg6n se encuen

tra en las partes aéreas, pueden en este caso alternarse el 

m~todo bio16gico. y el quimico cuando en invierno los pulgo

nes han pasado a las raices. 

El movimiento de los parásitos se realiza en varetas -

con individuos parásitados, de acuerdo con las necesidades 

y condiciones que prevalescan. 

Aparte de lo~ enemigos naturales mencionados, se inclu 

ye a continuaci6n una lista de otros que se encuentran·ya -

perfectamente establecidos, y son un valioso auxi.liar enel

combate ·de las plagas de nuestros cultivos: 

ENEMIGOS NATURALES 

Par4sitos y Predadores 

Apbytis cbilensis How ataca a Aspidiotus sp. 
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A. hispanicus Mer. 

A. mitilaspidis Leb. 

ataca a 

ataca a 

Parlatoria pergandii 

Acutaspis agavis 

Chelonus sp. (Hym.-Braconidae) 

Parásito de huevecillos de algunos l epid6pteros. Se -

ha liberado especialmente sobre Pectinophora gossypiela ;

Saund Laphygrna frugiperda J. E. Smith., Ephestia spp.y -

Diatraea spp. 

Chilocorus cacti Linn.- (col-Coccineliidae) 

Predador de diversas especies de escamas de los cítri 

cos. 

Hippodamia convergens Guer .. - (Col-Coccinellidae) 

Predador de diversas especies de Aphidos y huevecillos 

de lepidópteros. 

Pintilla sp. 

Predador de escamas de los cítricos. 

Tríchogramma praetioso Riley.- (llym Tr.ichogrammatidae) 

Parásito de hue_vecillos de numerosas especies, especia! 

mente lepid6pteras. Se ha liberado sobre Diatraca spp., -

Pieris spp., Trichoplusia spp. etc. 



SITtJACION A.CruAL DE: LA MOSCA PRIETA (Aleurocanthus woglumi

Ash.), DE LOS CITRICOS EN MEXICO. 

Como se ha informado con a~erioridad, la plaga de la

Mosca Prieta (Aleurocanthus woglumi Ash.) se encuentra co~ 

trolada tecnicamente en nuestro pa1s. 

La base para mantener este control sobre la plaga se -

debe principalmente a la forma en que se han venido desa--

rrollando los trabajos de campo y laboratorio. 

TRABAJOS DE CAMPO 

INSPECCIONES.- Se realizan constante y minuciosamente en to 

das las huertas citrícolas, con el fin de localizar en su e 

portunidad las posibles oscilaciones de la plaga, principal 

mente durante y despufis de la temporada de lluvias, tiempo

en que la humedad aumenta considerablemente y favorece el -

desarrollo del huésped. 

MUESTREOS.- Gran importancia se da a estos trabajos, ya que 

de ellos depende en gran parte los resultados que se·obten-

gan al hacer los estudios de laboratorio y por lo tanto, ·

tenemos la precauci6n de efectuarlos cuando el huésped se -

encuentra en sus primeros estadios. 



MES 

1960 

Diciembr'e 

1961 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

T O T A L 

DISECCIONES 

NUMERO DE 
EXAMEN ES 

61 

135 

140 

104 

77 

88 

so 

66 

72 2 

- 4 o -

NUMERO DE PUPAS 
OBSERVADAS 

24,876 

52,64 3 

434,262 

447,129 

345,322 

354,450 

57,901 

55,075 

1.771,658 

LIBERACIONES.-Unicamente se efectfian después de haber -

practicado los estudios correspondientes de la huerta (por-

centaje de parasitismo, intensidad de plaga, número de árbo

les plagados), con el fin de evitar sobreparasitaciones. 

PARASITOS LIBERADOS 

MES A.hesperidum P.clypealis P.opulenta TOTAL 

1960 

Diciembre 21,800 123,500 145,800 

1961 

Enero 46,300 340,550 386,850 
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MES A.Hesperidulll P. clypealis P.opulenta TOTAL 

Febrero 238,830 238,830 

Marzo 6,000 90,300 96,300 

Abril 155,300 155,300 

Mayo 61,220 61,2ZO 

Junio :Z:4 '000 12,000 36,000 

Julio 1 '500 14,000 10,900 26,400 

TOTAL 71,800 53,800 1.020,600 1.146,200 

(PARASITOS MUERTOS) 160,350 

CAPTURAS.- Al igual que en el caso de las liberaciones, 

las capturas se efectúan después de haber realizado los estu 

dios en la huerta seleccionada para el objeto, tomando muy -

en cuenta (a madurez del parásito, cuando la captura se rea

liz~ en hojas, ya que si el par5sito se encuentra muy joven-

muere antes de completar su ciclo de vida, en virtud de que-

las hojas se deshidratan en poco tiempo después de cortadas. 

PARASITOS CAPTURADOS 

MES A.hesperidum P.clypealis P.opulenta TOTAL 

1960 

Diciembre 21,800 1 23' 500 145,300 

1961 

Enero 46,300 370,850 417,150 

Febrero 6,000 317,600 323,600 

.. 
' 
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MBS A.hesperidum P. el ypealis P. opulenta TOTAL 

Marzo 93,000 93,000 

Abril 183,000 183,000 

Mayo 82,100 82' 100 

Junio 24,000 12,000 36,000 

Julio 1,500 14,000 10,900 26,400 

TOTAL 71,800 53,800 1.180,950 1.306,550 

----------

CICLOS BlOLOGJCOS DE LA MOSCA PRIETA.- Propiamente d<'

estos estudios partimos para desarrollar todos los trabajos 

anteriormente mencionados, y por ende la importancia que le 

damos es muy grande. Dichos estudios se realizan en el campo 

con el fin de determinar y·conocer la vida de este insecto

dentro de su medio ambiente. Es fácil comprender el por qu& 

damos tanta importancia a este punto, pu~s conociendo sus -

hábitos y el tiempo, que dura cada una de sus etapas de vi

da bajo diferentes condiciones climáticas, podemos combati~ 

lo con la eficacia requerida, lo que hemos hecho hasta la -

fecha, como lo demuestra el control actual sobre él. Además 

conociendo en todos sus aspectos la plaga, abreviamos el -

tiempo de los trabajos. 

(Ver cuadro del ciclo biol6gico de la Mosca Prieta) 

Siguiente hoja: 

' ' 

. ~ · . 
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CICLO BIOLOGICO DE LA MOSCA PRIETA 

E S T A D I O S 

ESTADO HUEVECILLO PRIMER SEGUNDO TERCER PUPA TOTAL 

Días Días Días Días Días 

TAMAULIPAS 1 S 9 8 10 30 72 

VERA CRUZ 11 13 13 14 zs 76 

GUERRERO 1 S 10 7 9 27 68 

COLit-IA lS 10 9 10 ZB 72 

JALISCO 13 10 9 10 28 70 

S. L. P. 12 9 9 12 25 67 

CHIHUAHUA 

(Chínipas) 19 14 13. zz 45 113 

MICHOACAN 17 9 9 10 26 71 

PROM. ARIT. 14 Ds. 10 Ds. 9 Ds. 1Z Ds. 29 Ds.76 Ds 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

DISECCIONES.- Despu€s de haber efectuado los muestreos, 

concentramos las muestras obtenidas en nuestros laboratorios 

y realizamos su estudio para determinar los porcentajes de -

parasitismo, intensidad de plaga, especie o especies de par~ 

sitos, madurez de éste, así como el estadio biol6gico predo

alnante del hu~sped. 

Para obtener los resultados antes mencionados, tomamos

lO hojas al azar de la muestra, y de cada una de ellas quit~ 
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mos 10 formas vivas, entendiendo por ésto, estadíos o pupas 

que no estén emergidas ni muertas, las cuales disectamos -

por transparencia en el microscopio, (porcentaje de parasi

tismo), además contamos el número total de formas vivas en

las hojas (intensidad de plaga). 

De acuerdo con estos resultados, como ya se menciona -

anteriormente, se realizan capturas o liberaciones, o si~-

plemente se mantiene la huerta en observación. 

PORCENTAJE DE PARASITISMO 

ESTADO % \ '!. '!. 

A.h.P.c.P.o. P.s. total 

Aguascalientes 90 90 

Baja California (T) so 42 4 96 

Campeche 4 1 3 1 7 Máx(38P.sp.) 

Chiapas 45 21 21 10 97 

Chihuahua 30 52 82 

Durango 34 62 96 

Guanajuato 89 90 

Guerrero 10 80 5 95 
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PORCENTAJE DE PARASITISMO 

ESTADO \ \ \ \ TOTAL 
A. h. P.c. P.o. P.s. 

Hidalgo 10 85 9S 

Jalisco so so 

Michoaclin 20 65 10 95 

More los 11 80 6 97 

Nayarit 60 25 11 96 

Nuevo Le6n e o M B A T E Q U I M r e o 

Oaxaca so 27 lS 92 

Puebla 40 10 40 S 9S 

Querétaro 90 90 

S. L. P. 10 80 6• 96 

Sinaloa . 48 48 96 

Sonora 6 72 11 89 
(Del paralelo 28 al Sur) 

Tabasco 74 74 

Tamaulipas 6 80 10 96 

Veracruz 30 25 40 2 97 

Zacatecas 19 61 80 

CONTROL DE PARASITISMO 

O\ a 30\ SIN CONTROL.- Deben efectuarse liberaciones de par~ 

sitos. 

31\ a 60\ MEDIO CONTROL.- Deben efectuarse liberaciones de -

parlisitos. 
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61\ a 80\.- CONTROL COMERCIAL.- Debe tenerse la huerta en ob 

servación. 

81\ a 98\ CONTROL TECNICO.- Posible captura de parásito. 
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DISTRIBUCION DE PARASITOS 

Hl clima juega un papel sumamente importante en la dis 

tribuci6n de los par&sitos, ya que cada uno de ellos se de

sarrolla con mayor o menor rapidez si el medio le es o no -

favorable. Por lo tanto la distribución que hacemos de e- -

llos en nuestro país es tomando en cuenta lo anterior. 

Amitus hesperidum Silv. Lo distribuímos en casi todos

los lugares, con excepción de los cálido secos. 

Prospaltella clypealis Silv.Se distribuye preferente-

mente en todas aquellas zonas de clima cálido-húmedo. 

Prospaltella opulenta Silv. Se distribuye en todas las 

regiones debido a que se adapta mejor que el resto de los -

parásitos, inclusive en los climas cálido-seco. 

Los par&sitos anteriormente citados son los que a la -

fecha han dado ~ejores resultados en toda la RepGblica Mexi 

cana. 

Hl Amitus hesperidum Silv. Es un par~sito gregario in

terno, que utili%amos para controlar las infestaciones fuer 

tes do la plaga. Debe liberarse cuando el huésped esta en -

primero y segundo estadio. El inconveniente de este parási~ 

to es que su corto periodo de vida en estado adulto (7 dtas) 
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propicia las oscilaciones de la plaga ya que en muchas oca

siones al emerger no hay hufisped disponible o se encuentra 

en huevecillo, trayendo por consecuencia que muera antes de 

cumplir su misión y por ende a la generación siguiente, la

población del huésped aumenta considerablemente. 

Prospaltella opulenta Silv. Este es un parásito solita 

rio interno que se adapta en todos los climas de nuestro -

pais; debe liberarse cuando el huésped se encuentra en se-

gundo o tercer estadio. Este parásito tiene la ventaja sobre 

el A. hesperidum , que tiene mayo~ longevidad en adulto - -

(25 a 30 dias) y por consecuencia tiene mayor amplitud en -

tiempo para parasitar, por lo tanto en las huertas donde e~ 

ta establecido las oscilaciones de la plaga se reducen al -

mínimo. 

Prospaltella clypealis Silv. De Jas mismas caracterís

ticas que la P. opulenta, con la salvedad que debe liberar

se en los climas cálidos-húmedos. 

La Prospaltella sm~thi Silv. y el Eretmocerus serius 

Silv., son parásitos que no han dado resultados satisfacto

rios y en la actualidad únicamente se localizan pequeñas co 

lonias de ellos. 

e O N e L U S 1 O N E S 
1.- Que la Mosca Prieta (Aleurocanthus woglumi Ash), -
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en el pais esta bajo control, a excepci6n del último brote

localizado en el Estado de Campeche, al cuál se le está tra 

tando bio16gicamente. 

2.- Que es necesario llevar hast~ el lugar más aparta

do del pais donde exista la Mosca Prieta a la P. opulent(l -

ya que ha demostrado ser la mAs efectiva para todos los ti-

pos de clima. 

3.- Continuar 'con el estudio de_los ciclos biol6gicos

en el mayor número posible de medios eco16gicos, para llegar 

a un conocimiento exacto del comportamiento de la menciona-

da plaga en México. 

4.- Que el combate biol6gico de la Mosca Prieta no im

pida que se traten químicamente otras plagas de los cítri--

cos. 

5.- En ~odo brote que rebase la barrera biol6gica, se

continuarA aplicando el combate quimico con tendencia a la

erradicaci6n. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTROL BIOLOGICO 

Unas de las principales ventajas del Control Biológico 

son: 

1.- No produce contaminación ambiental ni fitoxicidad .. 

El aire constituye un elemento básico, del cual -

nuestros pulmones filtran unos 15 Kg. diariamente, por ello 

una atmósfera contaminada por erupciones volclnicas, por -

granos de polen o por inc~ndlos se agrava con el advenimie~ 

to de la era industrial, y es aqu'í donde entran los p1aguí

cidas ~omo uno de los principales contaminantes atmosf~ri -

cos los cuales han surgido con la introducción de la agri-

cultura moderna, ya que los abusos de aplicaciones químicas 

han modificado el equilibrio ecológico. 

2.- Evita gastos económicos Je insecticidas equipo y -

·personal. 

Promediando se puede .considerar que durante un ciclo a

grícola se economi~ cuando menos un 50\ de aplicaciones 

lo cual nos reduce en mucho los gastos por Ba. tomando en -

cuenta los costos de producción de insectos benfificos y la

cantidad hombres/Ha. la cual se reduce a su mínima expre- -

si6n. 

3.- Existe progresivamente y en forma natural mayor nú 

mero de organismos benéfico~ cada d1a. 

Esto es debido a la gran capacidad reproductora de los 
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insectos en un medio ambiente adecuado. 

4.- Ayuda a conservar el equilibrio ecológico. 

El control Biológico es un sistema regulador natu-

ral de la ecología debido a la eterna lucha por la sobrevi

vencia, en la cual existe un constante y continuo equilibrio 

de las fuerzas por la subsistencia. Este equilibrio ecológi

co se ve afectado por los productos quimicos que no hacen -

distinción entre insectos bnéficos y destructivos ya que son 

igualmente tóxicos para las plagas como para los organismos 

que nos proporcionan beneficios con sus actividades. 

·*Aunque por otro lado tenemos como ~sventajas que los -

resultados son relativamente a mayor plazo y las investiga-

ciones que se tengan que realizar. 

Otros puntos de vista opuestos al Control Biológico son: 

1.- Bajo condiciones favorables todos los animales tie

nen una habilidad innata a reproducirse y multiplicarse. 

2.- La influencia del medio ambiente para una especie -

dad¡ determina ya sea si se permite a su población crecer o

disminuir. 

3.- Debido a que cada animal debe morir, lo cual sucede 

solamente una vez, la población no puede persistir por un p~ 
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ríodo largo en un medio ambiente dado. 

4.- A medida que una población crece los animales que-

la constituyen, utilizan cada vez mis las cantidades limita-

das disponibles de requisitos indispensables (tales come ali 

mento y espacio favorable.) 

5.- Debido a que los animales producen tales efectos s~ 

bre su medio ambiente, las poblaciones en crecimiento rcclu--

cen progresivamente la favorabilidad de algunos factores. 

6.- Por consecuencia, cuando se encuentran operando en~ 

sociación con factores gobernadorfes de la densidad, Jos (;¡~ 

tores tales como el clima pueden tener una influencia pro~u~ 

da sobre la densidad. 

7.- Sin embargo, operando por sí solos, los factores no 

pueden determinar la densidad de las poblaciones porque, sÍ

son suficientemente favorables, permiten la multiplicación-

indefinida o, si no son favorables entonces originan que las 

poblaciones lleguen a extinguirse .. Por otro lado en forma

inevitable limitan la distribución a esas ireas dentro de --

las cuales ellos presentan condiciones favorables. 
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DIETAS ARTIFICIALES PARA INSECTOS ADULTOS 

Muchas especies de insectos que han sido estudiadas n~ 

cesitan solamente ingerir agua y carbohidratos en el estado 

adulto para sobrevivir y reproducirse. 

Los nutrientes escenciales para la reproducción en es

te tipo de insectos son derivados de los estados inmaduros

al adulto. 

Evidentemente, existen todos los grados de transferen

cia porque algunos insectos adultos pueden no haberse ali-

mentado en absoluto mientras que en otros son necesarios -

para la fecundidad y fertilidad, carbohidratos, proteína, -

minerales, varias vitaminas B, agua y posiblemente coleste

rol. 

Los insectos adultos que requieren tales dietas -tan com 

plejas han recibido pocas reservas alimenticias de sus esta

dos inmaduros. 

Una clave para esta especies que requieren una dieta 

compleja en el estado adulto para reproducirse, es que gen~ 

ralmente exiben un periodo de preoviposici6n caracterlstico. 

Existen algunas especies que depositar1in pocos huevos de un

periodo de preoviposici6n relativamente corto, pero si se a

limentan solo con carbohidratos, la fecundiad baja rápidame~ 
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te. La producción incial de huevos es el resultado de una -

cantidad limitada de nutrientes almacenados; por lo tanto,-

para obtener una producci6n adecuada de huevos los nutrien-

tes esenciales deben venir de fuentes extrinsecas. 

Algunos insectos, cuando se les da una dieta simple -

' de carbohidratos, nunca producirán huevos. 

Para determinar si realmente es la dieta deficientP 1~ 

r· sponsable en la falla de la oviposici6n y no la ausencia 

<•) algunos est':mulos ovípo~•icionales extr'insecos, es ncce~; 

rfu un exlmeq de los ovarios el cual mostrará el grado de 

ovngénf'sis. 

Sin embargo, el periodo de preoviposici6n en algunos -

insectos puede ser largo y estas especies no requerirán una 

dieta compleja. 

Davies y Peterson enconiraron cinco tipos diferentes 

de disposici6n reproductiva en adultos recién emergidos en-

tre diferentes géneros de moscas negras. 

Algunos adultos emergieron con los ovarios completaw~1 

te desarrollados y aparato bucal reducido; estos. deposit> 

ron huevos después de la emergencia. 

Un tipo intermedio fufi un adulto que emergi6 con mu- -
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chos nutrientes almacenados, con huevos a la mitad del de-

sarrollo y aparato bucal reducido; así éstos adultos requi~ 

ren algún tiempo antes de que los huevos maduren completa-

mente; sin embargo, él adulto no tuvo que alimentarse de u

na dieta compleja antes de la oviposici6n. 

En el otro extremo, algunas especies después de la e-

mergencia contenían pocos nutrientes almacenados, huevos -

de menos de una cuarta parte de desarrollo y aparato bucal

chupador. 

Estos adultos necesitaron cinco o más días para un de

sarrollo de los ovarios y requirieron una comida a base de

sangre. 

Para la producci6n de huevos, muchos adultos prcdato-

res necesitan dietas complejas en ese estado, mientras que

frecuentemente muchos adultos parfisitos pueden depositar hue 

yos después de la emergencia. 

Entre los insectos fitófagos uno, sin duda encontrará

todos los grados de transferencia de nutri~ntes de la larva 

o ninfa JeJ adulto. 

La siguiente revisión de los tipos de dietas artificia 

les y técnicas empleadas en el manejo de insectos adultos -

está limitada más bién a los insectos holometábolos, porque 
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en la mayoría de los casos los hábitos alimenticios de este 

Gltimo grupo son muy diferentes de los que tienen en su es 

tado larval. 

DIPTERA.-

Fufi aparente que en Díptera la nutrición de adultos --

fufi descubierta para influir en la reproducción y longevi--

dad de los insectos. 

Guyenot, experimentando con diferentes medios de llro--

sophlla_, encontró que cuando los adultos fueron alimentados 

con huevos de lecithines ocurrió una oviposición normal. 

Los adultos de Drosophila estan usualmente expuestos a 

y alimentados en el mismo medio que se cultivan las larvas. 

El manejo espec:i<d de los adultos de Drosophila es cu

bierto por Kerr quién aUmentó a los adultos con partes 1--

• guaJes de miel y levadura comprimida de hartna para pan en-

una delgada capa de miel espesa. 

Algunos agromizidios han sido cultivados en el labora-

torio y aunque las larvas fueron criadas en v~rias hojas de 

plantas, a los adultos se les tenía que proporcionar, cuan-

do menos, con una solución de carbohidratos (ZO\ de agua a-

zucarada)para prolongar la longevidad y lograr una buena o

viposición. 
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Ceratitis capitata puede depositar algunos huevos cua~ 

do se le da sólo una dieta de carbohidratos; sin embargo, -

para obtener alta fecundidad en C. capitata el alimento tie 

ne que estar en una ·soluci6n que tenga ya sea mezcla de 3g. 

de proteina hidrolizada con 6g. de fructuosa en 10 ml. de -

agua destilada, o proporcionar una soluci6n del 20\ al SO\-

de la proteína hidrolizada sobre un pedazo de papel encera-

do y miel en otro pedazo de papel encerado. 

En la familia Tachinidae solo algunas especies han si-

do cultivadas en el laboratorio y, aparentemente, miel, so-

luciones de azúcar, secreciones melosas, pasas y agua han -

sido proporcionadas como alimento para los adultos. 

Severin y Hartung estudiando el estin¡ulo que causa en

los huevos de un tachfnido que oviposita sobre las hojas --

eclosionen, alimentaron a los adultos de Chaet~aedia mon

ticola Bigot con pl§tanos maduros y azficar. 

Los adultos de Paradexodes ~pila chE~ .. Al d., un parás!:_ 

to de É.E.!lachna varivestis Muls., el cual deposita di"recta-

mente sobre las larvas hu€spedcs f~eron f5cilmente maneja--

dos bajo condiciones de confinamiento en jaula, pero vivíe-

ron más tiempo en las cajas sucias que en las limpias, ind!:_ 

cando con esto que probablemente fu~ ben&fico la levadura -

COiltaminada y ot-ros materiales que se encontraban presentes 

el al.illien-to prg_pon;:iOJt'\.JÓ al ·adulto fué azú.car y pasas. ., 
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En la familia Muscidae, los requerimientos de los adul 

tos para la reproducción varia con las especies. 

Eu la familia Anthomyidae pocas especies han sido - --

creadas sobre dietas artificiales y los adultos parecen va-

riar en sus requerimientos para la producción de huevos. 

Los adultos sarcofagidos, tanto parasíticos como sapr()_ 

fiticos, han ovipositado bajo condiciones de confinamientos 

en cajas y son manejados en forma mlly similar a los tachini 

dos. 

No son muy conocidos los requerimjentos aJimPnticios 

para la reproducción de los adultos sírfidos. Los adultos a 

menduo se alimentan sobre las secreciones melosas de los 5-

fidos, pero quizfi varios tfpos de polen de las flores son -

~6s importantes en su dieta. 

NEUROPTERA.-

De Neur6ptera, las espe,ies de S_:lny,:;_o...r:_.-'1 han sido, qui

zas, las mfis cultivadas. Los adultos, dependiendo de lns es 

pecies, var'ian en sus necesidades alimenticias. 

Algunas especies de Chr_yS()J1_<!_ se alimentan dircccnnen

te sobre el huésped mientras que otras se alimentan de Jiqu! 

dos, tales como secresioncs melosas, solución de azGcar o --

nectlrei flor~l~s. 
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LEPIDOPTERA.-

Los adultos de algunas especies no se alimentan. y mu~ 

chas de las especies requieren agua o soluciones de carbo-~ 

hidrato para la oviposici6n. 

Norris demostr6 que la cantidad y la calidad de las -

dietas larvales influían la fecundidad del adulto. 

Flanders obtuvo suficiente producción de huevo de Si-

totroga cerealella para el cultivo masivo del Trichogramm2, 

sin proporcionarles a las palomillas adultas alimentos, a -

excepción del maíz seco en el cual se cultivaron las larvas 

de las palomillas. 

COLEOPTERA.-

Muchos de los coleópteros adultos que son prcdatores -

se alimentan sobre la misma presa que sus larvas, y los há

bitos alimenticios de estos insectos cntomófagos estln bien 

·cubiertos por Ralduf. 

Los adultos de muchos cole6pteros fitof5gos también se 

alimentan sobre la misma planta huésped q11e sus larvas, pe· 

ro tanto en las especies ent6m6fagas como las fitófagas exis 

ten adultos que no se alimentan sobre la misma presa o pla~ 

tas huéspedes que sus larvas, y algunos adultos no necesitan 

alimentarse para ovipositar. Aparentemente pocos cole6pteros 

aparte de los que se alimentan de granos almacenados, han si 
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do cultivados con alimentos artificiales. 

Algunos predatores generales, tales como los Cicindel~ 

doi y Carabidos han aceptado pedacitos de carne magra cruda 

Balduf y Shough expusieron 10 especies de 6 gEneras de car~ 

bidos sobre diversas dietas que no eran para insectos y lo

graron algo de alimentación, pero no se sabe si hubo repro

ducción. Evidentemente, algunos predatorcs no se alimentan

de algo inmóvH, lo cual por supuesto, impide el uso de die 

tas artificiales. 

IIIMENOPTERA.-

En el cultivo de himenópteros pnrfisitos generalmente -

es suficiente la miel como una dieta en el adulto, aunque -

para los ichneumonidos el agua puede ser necesaria como ha

ha sido demostrado por Townes. La necesidad de carbohidra

·to para adultos parfisitos es generalmente critica y a menu

do es obligatoria para la maduración del huevo, oviposición 

y longevidad. 

Comunmente se usan fajas de miel en tubos de vidrio o

cajas, o sohre papel encerado colgado en las cajas, aunque

Doten encontr6 que una mezcla de partes iguales de miel y -

agua era lo mejor para los aJulto~ parfisitos que él estaba

estudiando, y una parte de miel colada y dos partes de agua 

fué el alimento más_satisfactorio encontrado por Mason para 

la alimentaci6n de adultos de Opius spp. 
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La nutrición de himenópteros adultos quizá es mejor com 

prendida en la abeja Apis mellifera L. Por muchos años los -

entom6logos y los apicultores han intentado encontrar susti

tutos baratos para el polen en la alimentación de lis abejas. 

Dado que en algunas especies de insectos parásitos y predat~ 

res requieren polen cuando menos en el estado adulto, la in

vestigación en relación con los sustitutos del polen es im-

portante para t6cnicos que trabajan en el control biológico. 

La nutrición de los fornicidos ha sido estudiada en ti-

nas pocas especies. Smith, trabajando con colonias de Campo

notus, encontró que la reducción de complementos alimenticio 

influia el tamafto de los adultos producidos y que las dife~

rencias cualitativas en la composición de los alimentos afee 

taba el número y tamafto de la progenie. 
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DINAMICA DE POBLACIONES 

La importancia de los trabajos sobre control biológico 

radica en que tienen como base la utilización de la natur~

leza para el control de la misma, cuando en ellas se prescn 

ta una explosión de sus poblaciones convirtiendo a los in-

sectos en una plaga. 

Hasta ahora los programas qtte se lJevan a cabo en este 

aspecto, han dado resultados que se plleden considerar s;ttis 

factorios, sin embargo, es neccsariu q11e 5<'311 organizados

bajo un aspecto intimamente relacionado con la cculugi;t y -

en particular con el estudio de la Dinámica de Pohl;tci<Jnes, 

definida por 1\nclre Wartha (1963) como "el número de anima-

les que se pueden contar o estimar en prohlaciones natura-

les y que es la cienc-ia que intenta explicar el por qué de

este número", y en 1974 por los investigadores de la Open -

University de Gran Bretañ<J como "el estudio .\el número Jc -

individuos de varias especies y la forma en la cual éstos -

var'ían de tiempo en tiempo y de ]ttgar en lttgar dentro de -

las poblaciones." 

De acuerdo con los conceptos cohre Din5mica de Pobla-

ciones, podemos darnos cuenta de que la población invlocra

dos problemas fundamentales: Muestreo y C6mputo. 

Aunque parezca un punto de vista obvio, debemos darle-
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mayor importancia al muestreo, ya que generalmente el ec61~ 

go con demasiada frecuencia, deriva un dato falso de un - -

muestreo inadecuado, por lo que en los trabajos sobre ecol~ 

gia de las poblaciones se mejorarán cuando se dé una aten·· 

ci6n m~s adecuada a esta materia. 

De ahi que el investigador de la dinámica de una pobl! 

ci6n, debe tener el criterio suficiente para hacer el mues

treo, debe conocer cufil de las muestras censadas es la indi 

cada para una distribución escencialmente represeittativa y

debe probar su método y sus datos por medio de técnicas es

tadfsticas apropiadas. Este problema es particularmente di

ficil en el estudio de poblaciones complejas, porque deman

da mucho conocimiento acerca de su forma, habitat y distri

bución. 

Esta es la razón por la que los ec6logos deben apren-

der por lo menos los ft•ndamcntos de la estadistica, no sólo 

para aplicarla en el análisis de sus datos experimentales -

sino también para pensar de su trabajo en términos de prob! 

bilidad. 

Como nuestro objetivo son las poblaciones, es mt•y im-

portante tener un concepto perfectamente definido de lo que 

es una población y de la biologia de los individuos que la

integran. Debemos considerar: 
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1) Una poblaci6n es un grupo de organismos de una o va 

rias especies .. 

Z) Este grupo debe tener interacciones tanto gen€ticas 

como ecol6gicas referentes en este Qltimo caso a competPn-

cia, parasitismo, depredación, etc. 

3) Debe estar bajo las miams condiciones fisicas y hi6 

ticas y su actividad los Jebe afectar a ellos mismos. 

4) Su evolución debe est;n afcc1ada por sus atril111tns; 

los que por orden de importancia son: 

A).- TASA DE NI\TI\LIDAil.-

Que es el promedio de progenia que deja un individuo -

por unidad de tiempo, se representa como b. 

B).- TASA DE MORTALIDAD.-

Que es el promedio de muertes por individuo por unidad 

de tiempo. Se representa como d. 

C).- TASA INTRlNSECA DE CRECfMIENTO 

Que es nuestra tasa de nat<tl idad menos nuestra tasa de 

mortalidad y se representa como r. 

O).- ESTRUCTURA OE EDADES 

La cual afecta p_rác t icamente a todos los anteriores. Si 

conocemos la estructura de las edades de la población, pode-



~ 65 -

mos predecir el crecimiento de la mi~a de una manera m~s -

real. 

E).- DENSIDAD.- Cuánto por área. 

F).~ DISTRIBUCION.- Cómo lo tenemos por área. 

G).- DISPERSION.- En qu~ forma lo tenemos por área. 

Se requiere la repetición de las diferentes tasas men

cionadas, porque si ~ólo pretendemos estudiar o un ciclo -

biol6gico o un estado hio16gico, estamos obteniendo datos -

definitivamente falsos. 

Es necesario considerar que la realización de este ti

po de trabajos requiere de tiempo, es decir en un año, en-

un ciclo agrícola o en un e iclo biológico, no potlemos hCJcer 

ninguna conclusión sobre la dinámica de una población. Los

e~tudios demográficos son considerados como la materia pri~ 

ma para ~stos y para pddcr realizarlos se cuenta con mode

los matemáticos básicos, que nos ayudan a dcscrihir Ia·for

•a de crecimiento de una población. 

Uno de ellos se utiliza para poblaciones que no se so

brepone, su fórmula es: 
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Nt = Rot .No. ( 1 ) 

donde: 

Nt = Población al tiempo transcurrido. 

Ro • Tasa de reposición o nGmero de espccimenes que deja un 

individuo cuando muere. 

t Tiempo transcurrido 

No Población original. 

De esta fórmula, nuestra única incógnita es Ho, para -

calcularla lo único que tenemos que ha,·<·l· es dividir nues-

tra población original entre nucstr:t población al tiempo -

transcurrido: 

No 

Nt 
Ro (2) 

El segundo caso, al crecimiento con generaciones sobre 

puestas, es donde no se p11eden ver unidades discretas de -

cree imiento, por ser un proceso cont i nu0 con frac e i oncs j n

finítesimales de tiempo. Se puede calculen: 

donde: 

dN 

dt 

.N = Población original 

t • Tiempo transucrrido 

r • Tasa intrinsera de crecimiento. 

(3) 

Para que nuestro modelo nos sea realmente Gtil, lo pod~ 
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mos modificar de 13 siguiente manera: 

dN 

dt 

donde: 

N (4) 

Kb • Constante que da el valor del detrimento de la tasa de 

natalidad en función de N. 

Kd • Constante que da el valor del incremento de la tasa de 

mortalidad en función de N. 

De esta manera es la base de nuestra ecuación logíst~

ca de crecimiento y nos expresa la mayoría de las situacio

nes en crecimiento, que se inician desde valores de N muy -

bajos. 

Ahora bien, si queremos considerar entradas y sal idas -

de organismos, nuestro modelo se modifica de la siguiente -

manera: 

dN 

dt 

"' (bo do) (i e) N (5) 

Si en nuestro modelo original, substituimos r por un • 

valor exponencial, podemos calcular el cre~imiento o tamafio 

de las poblaciones para adelante o para atrás. En este caso 

Nt = No.srt (6) 

aunque es un modelo que funciona en forma 1 imi tad.a, porque

los valores de r están en su limite. 
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Dentro de la misma pohlaciAn, existen dos factores fun 

damentales que son: 

1.- Edad reproductiva y tasa de reproducci6n por cda·-

des. 

2.- Tasas de sohrevivencia y/o d~ mortalidad. 

El primero llama<ln patrón de fcrl i 1 idad o dC' rcproduc-

ci.ón (hablando de hembras so\;1111ente), es la cxpresiór1 d,. --

J;•s tasas de fertilidad crunocspt'Lífitas pau• tada 1ndividun 

Su simbología es Mx y se pucdv cxp1 csar c<>mo la lasa neta de 

crecimiento Ro, de tal Tll.!llt'ra que tcndr('mos: 

Ro = 
_.(._ 

~ 

x=O 
LxMx (7) 

El segundo se refiere a la probabilidad de sobreviven-

cía para pasar dP una etapa a otra. S11 simhologia es Lx y 

cuando la probabilidad es uniforme, c.l valor de Lx, es i--

gual a cero, y cuando se trata ele tasas de mortalidad, su-

valor es 0.999. 

El valor reproductivo de un i nd i vi duo, es un índice de 

lo que contribuye a la pohla<. ii'in. llcscle el puntn de visL• -

matemático, es el número de hl'mhr<•<> que <trla hembril e<>per-a--

ría producir en el resto de su vida. 

rara poder expresar estos modelos, nos valemos de las-

tablas de vida, las que pueden ser de clos tip6s: 
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1.- Ta~las •• Yib vex-ncales. - qu~ se constrnyen cua'!l 

do se estudian cohortes ~erfectamente discretas o sea indi

viduos nacidos al aismo tieMpo. 

2.- Tablas de vida horizontales, o sea cuando estudia

mos en un lugar x el número de cráneos f6siles que existie

ron, los cuales obviamente pueden ser de diferentes espe- -

cies, edad, ~poca, etc; o cuando un forestal cálcula el nú-

mero de anos de un árbol por los anillos que presenta. Es--

tas tablas. tienen la ventaja de no necesitar observaciones-

de aftos, pero tienen la limitante de que no se pueden deter 

minar con ellas procesos dinlmicos. 

Para nuestros propósitos, las tablas de vida vertica-

les son las indicadas y a partir de datos obtenidos en ella 

podemos obtener r por medio de la ecuación de Euler, básica 

para cualquier estudio de Dinámica de Poblaciones, expresá~ 

dose de la siguiente manera: 

-< 
~ ert lx mx (8) 

X • 0 

Sin embargo, hay una serie de mecanismos principales -

que debemos tomar en consideración y que dependen de la ---

densidad, como aquellos que convergen en la regulación de -

poblaciones, definida como el mantenimiento del número de -

las mismas a través de muchas generaciones a un nivel de e-

quilibrio. 
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Control.- Es el mecanismo m5s importante cuando se -

trabaja con una generación solamente. 

Competición.- Es la demanda m5s o menos simultánea de· 

un mismo recurso que estl limitado para dos individuos. Es

ta demanda de recursos produciri que la K respectiva para -

cada población estfi disminuida y a esto se le llama princi· 

pio de operación del fenómeno de competición. 

Partiendo de la ecuación (3), encontramos nuestras e-

cuaciones para trabajar fenómenos de tompetición y hacer -

predicciones. 

Las ecuaciones de competición las estudiaron Lotka y -

Volterra trabajando con una especie llama Nl. 

dNl 

dt 

rl Nl Kl Nl 
(9) 

K 

Al afladir una segunda especie a este proceso, se afec

tarA la K de la primera en forma proporcional, expresando -

esto como o<.. NZ tendremos: 

dNl 

dt 

• rl NI Kl Nl ·o< N2 
(10) 

Kl 

El caso contrario seria con la substitución de )J Nl, -

teniendo: 

dNZ 

dt 

• rZ NZ KZ - N2 - _,) Nl 

K2 
( 11) 
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donde: 

oC ~ Coeficiente de competici6n de NZ con respecto a Nl 

~ • Coeficiente de competici6n de Nl con respecto a NZ 

Depredaci6n.- Estrictamente hablando es el acto de in

gestión de un organismo vivo por otro. Generalmente se ha~

bla de depredaci6n, mezclando muchas situaciones que no ti~ 

nen el mismo significado desde el punto de vista demogr~fi

co o ecol6gico. 

La depredación juega un papel muy importante en el pr~ 

ceso biológico, es la causa más importante de flujo de ene~ 

gia en ecosistemas de un nivel trófico a otro, permite la

presencia de mayor diversidad de especies y neutraliza la -

densidad. Junto con la competición es el m~s importante re

gulador de poblaciones en la naturaleza. 

Existen dos modelos matemáticos de Volterra sobre las

r.elaciones depredador-presa: 

dNl 

dt -

dNZ 

dt 

• Nl Bl NZ - Nl 01 

Depredador 

• NZ B2 - N2 DZ Nl 

Presa 

Los postulados de Lotka y Volterra son muy importantes 

para un mejor entendimiento de estas ecuaciones. 
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La tasa de natalidad del depredador está en función d~ 

recta de la abundancia de la presa y la tasa de mortalidad

es un elemento independiente de las presas existentes. 

La tasa de natalidad de la presa es directamente inJe

pendiente de los depredadores que existen y la de mortalidad 

es directamente dependiente del nGmero de depredadores, 

Lo vemos más sencillo si recordamos el principio de la 

ley de acción de masas; entre más componentes depredador--

presa existan, mayor será el nGmero de acciones de depreda

ción. Esto es básicamente importante para el entendimiento y 

apli¿ación del control biológico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

"La lucha integral es !.In sistema de regulación de po-

blaciones de insectos nocivos, que teniendo en cuenta el m~ 

dio particular y la dinámica de las poblaciones de las esp~ 

cies consideradas, utiliza todas las tficnicas y los mfitodos 

apropiados tanto de manera compatible como posible y tiende 

a mantener las poblaciones de insectos nocivos a niveles -

donde ellos no causen daf!.os económicos." 

F.A.O. 1968 

Durante mucho tiempo, la protección de los vegetales-

se habia visto asegurada por la lucha quimica; actualmente-· 

este método parece menos eficaz contr las plagas y lo que -

es mis grave a6n, origina ciertas contradicciones. Al paso

de los af!.os un nuevo método se ofrece a los agricultores, -

"La lucha integral", la cual parece favorecer la integra- -

ci6n del equilibrio biol6gico entre las plagas y sus enemi

gos naturales. 

El hombre ha inventado infinidad de productos quimicos 

para combatir las plagas, y los ha empleado con enorme ~xi

to. Pero es en ellos donde residen algunos de los peligros

que cada dta son más notables, apareciendo como una grave -

amenaza para las cosechas de muchas partes del ~undo. Entre 

ellos podemos citar: 
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1.- La aparaci6n de lineas tolerantes a dosis cada vez 

m~s fuertes de insecticidas, que posteriormente los vuelven 

resistentes. 

Los insectos poseen una gran capacidad de adaptación -

y bajo condiciones adversas, algunos pueden habituarse a e

llas logrando sobrevivir y reproducirse. Son conocidos en -

la actualidad muchos insectos y ácaros, que han mostrado u

na notable resistencia a los productos químicos, entre los

cuales podemos citar algunas plagas que atacan al algodone

ro, al arroz, hortalizas, etc. 

2.-El impedimento de permitir a los insectos ben§ficos 

asumir su función de reguladores naturales de las poblacjo

nes de plagas, debido a que estos organismos auxiliares, -

pueden ser directamente eliminados por los tratamientos de

insecticidas. 

3.- La aparición de especies nocivas consideradas ante 

riormente como sin importancia. 

Al combatir una plaga corresmos el riego de destruir o

tros insectos importantes que habían estado activos en la -

regulación de especies plagas de una manera natural., el e

liminar sus enemigos, la abundante capacidad recproductora

que caracteriza a las insectos, permite q11e estas especies

alcancen cifras peligrosas en corto plazo. Hace diez afios -
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por ejemplo, en Nicaragua los cultivadores de algodón tenía 

que luchar contra dos especies perjudiciales, ahora como -

consecuencia de las desmedidas aplicaciones de plaguicidas, 

tienen que enfrentarse con m~s de 10 especies diferentes. 

4.- La presencia de residuos tóxicos en los productos 

agorpecuarios y como consecuencia su rechazo en el mercado

internacional. 

Actualmente son más rígidas las disposiciones reglame~ 

tarias que surgen por el temor a las consecuencias tóxicas

nacidas del uso irracional de plaguicidas, y pueden restri~ 

gir no solamente las ventas locales, sino también la expor

tación de productos. Ejemplo de ello, es el grave problema

afrontado por los hori tul tores de Si na loa en fecha recién te 

al cerrarse las fronteras del mercado Norteamericano para -

algunas de sus hortalizas y otros productos vegetales. 

5.- La incosteabilidad en determinados cultivos por l_a 

elevación de los costos de producción originados por la a-

plicación de plaguicidas en forma indiscriminada. 

6.~ Los graves problemas de contaminación ambiental. 

La búsqueda intensiva por mejorar plaguicidas los ha -

convertido en substancias de mucha peligrosidad, cuando no

se les emplea adecuadamente, lo cual altera con mayor faci-
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lidad el equilibrio de las complejas interrelaciones de tic 

rra, aire, agua y seres vivos. 

A pesar de los serios inconvenientes mencionados, consi 

dereamos que la soluci6n a dichos problemas, no radica pre

cisamente en abandonar la utilizaci6n de los plaguicidas, -

sino que estos deban regularse en una forma tal, que se em

pleen productos verdaderamente especificas, cuya actividad

no concierna m5s que al mismo insecto. 

Es además de vital importancia, que los tratamientos se 

hagan utilizando las dosificaciones apropiadas, teniendo es 

pecial cuidado de hacer el nGmero estrictamente necesario -

de palicaciones, también es fundamental que antes de deci-

dirse por el empleo de productos químicos, nos asegurremos

de que esto sea realmente inevitable. 

Durante losú1timos años, el hombre ha aprendido en -

cierto grado lo que se relaciona con los hábitos, ecología 

e interrelaciones de los insectos, que lo han capacitado -

para encontrar un nuevo método de lucha contra los mismos. 

Este método es el control biológico, que consiste en

la utilización de enemigos naturales para reducir las po-

blaciones de insectos daffinos hasta un nivel económicamente 

tolerable, su emple~ requiere como ya se dijo, del conoci-

miento de la ecologia de la zona y Biología de los insectos 
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que se desee emplear. 

El afán de encontrar nuevos métodos para el combate de

insec~os daftinos a la-Agricultura, ha despertado un mayor

interés en los últimos aftos. Los resultados logrados en al

gunos casos, han estimulado nuestros esfuerzos para conocer 

con mayor exactitud la época apropiada, tanto de liberación 

de enemigos naturales como de aplicaciones de productos qu~ 

micos. 

El resultado de este empleo, es el haber encontrado -

nuevas técnicas que nos permiten mayores probabilidades de

éxito en nuestra lucha constante contra insectos que daftan

nuestros cultivos. 

Podemos citar entre estas, el control logrado sobre al 
gunas substancias que son secretadas por los insectos y que 

les sirven para normar su comportamiento. A estas substan-

cias se les conoce con el nombre de feronomas y pueden ser

utilizadas por su gran variedad como atrayentes, factor im

portante eQ el trampeo. 

Gracias a la tecnologia actual, se ha podido conocer -

la constituci6n qutmica de estas substancias en el comport! 

aiento que originan en los insectos para su reproducci6n, -

protecci6n y alimentación. Muchas de ellas ya han sido pro

ducidas sintéticamente en algunos casos con cualidades más-
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atractivas que las naturales. 

Ahora cabe hacer la pregunta ¿Qufi utilidad prActica r~ 

presenta para nuestros programas este tipo de substancias?. 

Para saber el momento mis apropiado para iniciar nues-

tros trabajos de combate, es de vital importancia que dcte~ 

minemos los grados de infestación y el estado biológico or~ 

deominante del huésped. La utilidad práctica que podemos t~ 

ner con el empleo de este tipo de substancias como ;ltrayPn

tes, es de enorme valor si consideramos: 

Que son muchas las ocasiones en que basándose en info~ 

mación limitada por un trampeo mal llevado, realizamos un

mismo tipo de trabajo en una gran superficie, sin tomar en

cuenta que los microclimas, la vegetación circunvecinas, -

las variedades de cultivo, los enemigos naturales y previos 

usos de insecticidas, son factores limitantes que debemos -

tener siempre presentes para evitar fracasos, que afectan -

tanto al cultivo como a nuestra economia. 

Con estos atrayentes podremos entonces evitar la apli

cación de substancias en forma desordenada, es decir, dema 

siado pronto o demasiado tarde, asi como malas dosificacio

nes para obtener controles más efectivos. Igualmente tra-

tándose de liberaciones de enemigos naturales, podremos rea 

lizarlas cuando el estado Biológico predominante sea el a-
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propiado y asi no tendremos el problema de retrasos en el e~ 

tablecimiento de dichos insectos. Además, el conocer el gr~ 

do de infestación de las plagas con cierta precisión, nos -

permitirá efectuar liberaciones de parásitos en el número -

apropiado. 

Otra idea muy factible de llevar a la práctica con la 

utilizaci6n de estas substancias, es la de atraer a los in-

sectos a un lugar predominando hasta formar una gran mancha 

y asi destruirlos con mayor facilidad y menor costo. 

Otros productos que ofrecen grandes posibilidades den

tro del combate biológico, son los llamados insecticidas -

biol6gicos constituidos por microorganismos, los cuales son 

capaces de reducir poblaciones de insectos da~inos a un ni

vel tal, que pueden considerarse de resultados tecnicamente 

útiles lo mismo que económicos. 

En ellos se tiene comprobada su selectividad y la seg! 

ridad de que no destruyen enemigos naturales en áreas donde 

se apliquen, siendo de especial importancia, que no repre-

sentan riesgo alguno de toxicidad en el equipo, personal, -

ganado, animales domésticos, etc. 

Dentro de la utilización de microorganismos para el co~ 

bate biológico, se encuentra un hongo patógeno de gran im-

portancia que nos podrá ayudar en forma efectiva al combate 
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de la mosca pinta de los pastos. SegGn los estudios real iz~ 

dos se ha encontrado que este hongo (Entomophthora coroata) 

(Constantin, 1896) es el agente causal de la mortandad de -

la plaga mencionada. 

Se han efectuado pruebas preliminares en el campo, por 

medio de aplicaciones equivalentes a 100,000 millones de e! 

paras de este hongo, con el objeto de establecer campos pi

lotos en diferentes zonas de pastizales en el pafs. 

Los resultados de ]a aplicación de concentrados de es

poras del hongo, en potreros infestados de mosca pinta, han 

sido hasta el presenta variables. En algunos ha sido po5i·

ble inducir la infestación por el hongo en cierto grado, -

mientras que en otros, las lluvias extemporáneas han con--

tribuído desfavorablemente a la inducción de la infección -

sin embargo nuestros trabajos continuan para la selección -

de potreros que reunan condiciones microclimáticas apropia

das para el agente patógeno, con lo cual podremos inducir,

que las posibilidades de infecciones en superficies cada -

vez mayores. 

Podemos así decir, que las posibilidades de control -

biológico, ya sea en forma natural o inducido, son muy gra~ 

des y aunque la utilización práctica de enemigos naturales 

tiene aGn mucho camino que recorrer, en la realización de

trabajos de investigación aplicada a nuestros problemas en 
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tomol6gicos, tenemos la firme convi-ci6n que en un futuro -

pr6ximo, este método será determinante en el combate de mu

chas plagas de importancia econ6mica. 

Dentro del control integrado las labores culturales -

son un método más para la prevenci6n de los dafios causados · 

por los insectos entre estos, revisten gran importancia la

rotación de cultivos, desvares y barbechos oportunos, retr~ 

so o ad.elanto de las fechas de siembra de acuerdo a las e ir 

c~nstancias imperantes, utilitaci6n de cultivos trampa, uso 

de variedades resisientes, podas, fertilizaciones, etc. 

-La lucha integral tiene el mérito de agrupar las dife

rentes disciplinas fitosanitarias y de establecer nuevas i

deas en las investigaciones para el combate de insectos que 

dafian a los-cultivos agricolas. 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir: 

1.- El control Integrado de los Insectos perjudiciales 

a la agricultura, con base en el Combate Biológico, por ex

periencias y resultados ohtendiosm es una necesidad del pr! 

sente y del futuro, ya que estamos plcnam~nte convcncidos,

que un método de combate por si solo, no es capaz de lograr 

los abatimientos de poblaciones de las plagas agricolas, -

que garanticen al agricultor adecuados volúmenes de cosechas 

y reducci6n de los costos de producci6n. 
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2.- Con base en lo anterior, necesariamente el hombre

para contrarestar el persistente peligro que representan los 

insectos, en relación al ataque de cultivos que en forma di

recta o indirecta le proporcionan su alimentación, conviene

pensar que la tecnología que se use para equilibrar las mer

mas en las cosechas, debe estar intimamente coordinada con -

las leyes de la natutale5a, en otras palabras, no solamente

debe pensarse en los avances tecnológicos y olvidarnos de -

cual seria la respuesta que la naturaleza nos dé en un momen 

to dado al no tomar en cuenta lo establecido por ella, ya -

que es la base de la vida sobre el planeta. 

Finalmente podemos concluir: 

3.- La utilización de los m6todos de combate conocidos

contra los insectos, tecnicamente manejados a nivel ,Je campo 

darán como resultado la reducción de residuos tóxicos en sue 

los, agua y productos agropecuarios, y probablemente una con 

trihur ión a la reduce ión de la contaminac i6n del medio. ;:¡m- -

bien te. 
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RESUMEN 

Un resumen del combate Biológico en México nos indica

el crecimiento de los CRIBS que a continuación menciono: 

El centro de Reproducción Masiva de Insectos Benéficos 

de Tecomán, Col., se locali~a a 1 km. al Noroeste de la ciu 

dad sobre la carretera Tecom~n-Colima. 

Dentro de los centros existentes en la República Mexi

cana, puede considerarse como joven ya que su iniciación de 

actividades data del lro. de Enero de 1972. 

El Centro se organiza de la siguiente manera: 

Un jefe del Centro,encargado de la organización, supe~ 

visión y administración, asesorado por el Delegado. de Sani

dad Vegetal. 

Siete jefes de Sección con dos auxiliares cada uno pa

~a el desarrollo de los siguientes: 

P R O G R A M A S 

1.- De la mosca prieta 

z.- De la mosqúita blanca 

3.- De la mosca de la fruta 

4.- Del piojo harinoso y piojo blanco 

S.- l>e las escamas y del pulgón 

6.- De Trichqgramma 
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Dentro de los primeros trabajos a realizarse, se consi 

der6 que el censo de huertas, á<boles y plagas de limonero

como cultivo principal en el Estado, era el más conveniente 

para arrojarnos datos que nos dieran a conocer las condicio 
v 

nes de Sanidad de la Zona de Influencia en el Centro. 

Como consecuencia del trabajo anteriormente citado, se 

ha tenido la oportunidad de observar que sin estar la zona

excenta de plagas tampoco representa problema serio, de to-

marse en cuenta es la existencia de brotes de las plagas mis 

comunes como son: 

1.- Mosquita blanca 

2.- Mosca prieta 

3.- Escamas 

4.- Pulgones. 

Todos ellos suceptibles de control Biol6gico. 

Muestreos y disecciones practicadas a cada uno de los

brotes nos han llevado a la movilizaci6n de material biol6-

gico dentro de la zona llevándose a cabo liberaciones. 

Condiciones especiales han hecho que se tenga necesid~ 

de introducir predatores pa<a la represi6n del pulg6n. 

Liberaciones de Coccinellidos hacen posible la repre-

si6n de esta plaga que se presenta ano con ano teni€ndose -

resultados positivos y hacifindose palpable entre los agri-· 
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cultores el beneficio que representa este tipo de control. 

Otros cultivos en el Estado con plagas susceptibles de 

control biológico lo son: el maiz, el jitomate, el chile, la 

cafta de azúcar, etc. 
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El centro de Reproducción Masiva de Insectos Benéficos 

de Tapachula, se encuentra en el extremo sureste de la Repú 

blica, a escasos 15 kms. de la frontera de Guatemala, en el 

corazón del Soconusco, la región agrícola más importante de 

Chiapas. 

Las actividades del centro se iniciaron en Abril de - -

1970 en que se infestaron los primeros gabinetes con hevecl 

llos de Sitotroga cerealella, este material de inmejoarhle

calidad nos fué proporcionado por el lnsectario de llcrmnsi

llo Sonora. 

Durante 1970, a la vez que se formaba poco a poco con -

material capturado en la región la cepa de Trichogrammma, -

se incrementó el pie de cria de Sitotroga cerealella, en -

total los Insectarios de Junio a Diciembre de 1970 ~odujeron 

1,196,667,000 huevecillos de la palomilla de los graneros. 

En 1971 se logró por fin en el mes de Junio parasitar -

una cantidad importante de huevecillos de Sitotrog_~ con !ti 

chogramma:1,360,000 y en Octubre de e-se año se realizó la

primera liberación experimental, l iberandose en el transc11r 

so del mes 3,280,000 Tricl~<?_&.!_¡t_ll!_n_I~~· 

En general durante 1971 se obtuvieron 1,128,310,000 -

huevecillos de Sitotroga c~reale'U_~_ <1e las cuales se dejó -

una reserva de 54,360,000 para los trabajos de 1972, utili-
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zándose para incrementar el pie de cría de Sitotroga - - --

977,958,000 y para rproducci6n de Trichogramma 95,992,000. 

De los Trichogrammas obtenidos se liberaron 31,6SO,OOO se

dej6 para 1972 una reserva de 21,200,000 en letargo y el -~ 

resto se utiliz6 como carga para las cajas de parasitaci6n. 

En 1972 por primera vez se realizaron liberaciones ma

sivas en la región, liberándose 881,446,000 Trichogrammas -

de los 1,242,790,000 producidos. Habiéndose recolectado--

3,107,100,000 huevecillos de Sitotroga cerealella en total. 

En el Soconusco el promedio de aplicaciones químicas du 

rante el ciclo agrícola era de 8. 

Un logro muy importante fué conseguir que no se reali

zaran aplicaciones de insecticidas en los cultivos de maíz

de riego y temporal lo que significó una considerable econo 

mía para el campesino, difícil de cuantificar pero sumamente 

s"igni fica ti va. 
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Insectos Ben~ficos del Valle de Santo Domingo, B.C. Sur 

Siendo Sudcalifornia, una aislada proción geogrifica 

limitada por infranquebales barreras físicas constituidas -

por mares y desiertos que teóricamente impiden la invasi6n-
,. 

de poblaciones de insectos dañinos, además del factor favo-

rabie representado por la ocurrencia de inviernos benignos, 

ahi, se cumplen satisfactoriamente dos de los postulados b~ 

sicos para la proyección y ejecución de programas de control 

biológico mediante la importación y/o producción y libera--

ción de enemigos naturales de plagas insectiles en agricul-

tura y ganadería. 

Existen antecedentes que señalan que el pasado, guíBn

dose por un especial interfis ecológico, los tficnicos que m~ 

nejaron programas fitosanitarios, promovieron la introduc--

ción al territorio de especies benéficas de insectos, como-

Aphytis, spp. pafasito de escamas rojas, Prospaltella spp. y 

Amitus spp. entre otros parásitos de escama negra del olivo 

Chilocorus spp. Predador de escamas blandas de citricos y -

cactáceas y a partir de 1970, el Organismo Protección Fito-

sanitaria de Sinaloa, sembr6 la inquietud entre los algodo

neros terrisurefios para reprimir la presencia de lepidópte

ros perjudiciales, valiéndose de la prod•ICción y liberación 

de la benéfica avisita !!ichog_~amma spp. la cual se rnult i -

plica preferentemente dentro los huevecillos del complejo -

de Heliothis o gusano de la cápsula o bellota y en Tricho--

gramma spp o gusano falso medidor mabas nocivas plaga~ ~rl 
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algodonero. 

Otro Centro de R~producci6n de Insectos Benéficos se en 

cuentra localizado en la Avenida "P" y Calle Obregón de la· 

ciudad de Caborca, Sonora, que viene siendo el lugar geogr! 

fico situado en la parte media del ~rea que controla la Dele 

gaci6n de Sanidad Vegetal de este lugar, o sean los munici-

pios de Pitiquito, Altar, Oquitoa, Atil, Tubutama, Trinchera 

Saric, Puerto Peñasco y Caborca, Sonora. 

Las actividades se iniciaron el dia 29 de Marzo de 

1968 con el envío que hizo el Centro de Reproducción de In-

sectos· Benéficos de Torreón, Coahuila, de 43,000 huevecillos 

sin parasitar de palomilla de los graneros Ephestia spp. y -

posteriormente con la compra del Insectario The Vitova Co. -

Inc. de Rialto, California, E.U.A. de 1,000,000 de hueveci-

llo sin parasitar de la palomilla Sitotroga cerealella. 

Los insectos benéficos que estan produciendo actualmen 

te son los siguientes: 

Trichogramma minutum 

Trichogramma brasilensis 

Trichogramma spp. regional 

La capacida mlixima del centro en lo que se refiere a -

Trichogramma spp. es de 20,000,00 diarios que pueden servir

para atender aproximadamente 5,600 Hectlireas semanalmente. 
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La capacidad máxima de huevecillos de Sitotroga cerca

l~lla se estima en 3,500 c.c. a la semana. 

LIBERACIONES: 

Afio de 1969 

Se hicieron 8 liberaciones de Trichogramma spp. con un 

total de 10,000,000 al final de la temporada de algodón. 

Afio de 1969 

Se hicieron 12 liberaciones en algodonero con un total 

de 38,000,000 de Trich~g_!amma _!'_linu!um y 38,000,000 Trich•.J-

gramma brasilensis. 

Al\o de 1970 

Se hicierob 18 1-beraciones con un total de 460,000,000 

de Trichogramma spp 

Al\o de 1971 

Se clausur6 el Centro de Reproducción de Insectos Bené 

ficos debido a problemas de inJole económico. 

A mediados de 1872 se reanudaron los trabajos con Jos -

inherentes problemas de adquirir nuevamente material bioló-

gico, ensef\anza de las técnicas a personal de nuevo ingrl:'so, 

organizaci6n, adquisici6n de er¡uipo, etc. 

Afortunadamente se han ido superando los problemas que 
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se han presentado de tal manera que nuevamente estaremos en 

condiciones de alcanzar volúmenes anteriores de material 

biol6gico. 
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Ciudad Victoria, Tamps. 

El Centro de Reproducci6n Masiva de Insectos BenEficos 

se localiza en la Ex-Hacienda de Tamatán, en la calle Ursu

lo Galván No. 250 en Cd. Victoria, Tamps., dentro de la. la

titud Norte 23° 44" y longitud Oeste 99° 07" y 321 Mts. de

altura sobre el nivel del mar. 

Las actividades de este Centro, se iniciaron el lro. ~ 

de Abril de 1965 en un local de poca capacidad, per.o tom;1ndo 

en cuenta las necesidades para su mejor funcionamiento se -

amplia con un local más, llenando as) en gran parte 1 as nt:ce. 

sidades más apremiantes de su cometido. 

Las especies con que se esta tr;1hajando en este Centro

son Tdchogramma minutum y!_: scn!lfi_i.!llatum. De las lihcraci() 

ncs y pruebas de eficacia uqe hemos hecho con las dos espe-

cies anteriormente citadas, se ha comprobado que el L:~~m_i_~L~ 

~ ha sido el más efect ívo por lo que se con sidera el -

más resistente. La atracci6n que se ha venido observando ha-

sido principalmente hacia bellotero y elotero comprobándolo

esto por medio de las muestras y disecciones hechas, a la 

vez corroborando al finalizar de] cultivo, y no así en lo 

que corresponde a las especies de barrenador, sóldado y o--

tras m§s en las que no se ha obtenido ningGn porcentaje de -

parasitismo de las muestras tomadas, no obstante que se han

·\ecno liberaciones periódicas en lotes pilotos. 
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Los beneficios obtenidos los podemos considerar de - -

buenos, ya que esto ha redundado en beneficio de ejidata--

rios y pequefios propietarios, obteniendo el número de apli

caciones de insecticid·a y por consiguiente, el dinero aho-

rrado por este concepto; también al evaluar la producción en 

el caso del rnaiz que realmente son pocos los agricultores -

que llevan a cabo el combate del gusano elotero se vió que· 

en la cosecha denotaba un dafio por dicha plaga de un 3 a 4\ 

en grado mínimo. 
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Insectos Beneficos en Guasave, Sinaloa. 

Se encuentra ubicado en el Fraccionamiento Industrial -

de la Asociación de Agricultores del Rto Sinaloa Poni.ente,

en el Km. 3 al norte de Guasave de la carretera internacio

nal México-Nogales, iniciú sus a~.:tívidades el día 2 de Fncro 

de 1969 acondici.onandó un local rentado con el fin de dar -

servicio en la temporada algodonera de ese mismo afio. 

En este Centro se reproducen p1·incipalmente parásitos· 

del género !_!it~~ogramn~-~~- en seg1111do término se ha intf'n 

tado con resultados positivos la producción de Chrysopa y -

de los parásitos de la mosca $_r?_l_~t:l_g_L_l__~_nd~~ L~l~l_~i~_i_~~~-r~~_:x_ 

raptans. 

Se captura material biológico para la inducción de pa-

rásitos como es el caso de Ami tus ~S_E_Í~ ~~~ y Prospatela SPJ.l.· 

para el combate de mosca priet<J y de mosca lanuda de los c'i 

tricos. 

En el primer trabajo 1969 1970 se bu~co el incremento

de parasitismo a través de la induu ión de ·~ri(:~_?__g_!amm<~_s_, -

obtenidas de nuestro centro y de la nativa habiéndose confor 

mado un aumento de parasitismo de un 51\ promedio. 

En el ciclo agr,cola 1970'1971 se trató de evaluar com 

parativamente el efecto de las liberaciones en tres campos-



- 95 -

con suficiente distancia entre si ubicados en el Valle del -

Fuerte. 

Campo a).-.- sometido a liberaciones de 6,000 Tricho-

grammas semanarios. 

Campo b).- Liberaciones cada vez que el porcentaje de

huevecillos en terminales llegara al 51\ con 6,000 Tricho-· 

grammas spp. 

Campe).- Sin liberaciones. 

Los resultados fueron palpables en el sentido que en el 

campo a) se incrementó el parasitismo entre un 70 a 90\ en -

forma rápida y se sostuvo esta fluctuación durante toda la -

temporada hasta el mes Je Mayo en que se iniciaron las apli

caioncs de quimicos para el combate de Picudo y otras plagas 

En el campo b) tuvo un comprtamiento semejante al anterior -

y se supone que fufi debido a la influencia de las liberacio

nes masivas de todo el Valle. e) En este campo el in~remento 

de parasitismo fufi en forma muy lenta hasta disminuir el po~ 

centaje a nivel alarmante obligándonos a iniciar la aplica-

ción de insecticidas. 

En el ciclo algodonero 1971-1972 se programó otro expe

rimento al -el afto anterior con resultados semejanes. 
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El Centro de Reproducción de Insectos Ben6ficos est~blc 

cido en la Ciudad de Torreón, Coahuila, comprende cinco mu-

nicipios del Estado de Durango y cinco municipios del Estado 

de Coahuila , conocida esta importante región agrícola con -

el nombre de Comarca Lagunera 

Las actividades de dicho Centro se iniciaron en el mes

de Febrero de 1962 con el propósito de auxiliar a los agri-

cultores en general, en el abatimi<'nto de las plagas y redu

cir los costos por lo que respecta a las apl icacíones de in· 

secti~idas. 

Cada afio, a partir de 1963 se han venido recolectando -

en siembras de maíz y algodonero, entre 50,000 y 70,000 luJc

vecillos para determinar el parasitismo que prevalece en el

campo y los resultados han demostrado que como promedio gen~ 

rál, el parásito Tric~(_!gramma abate el 70%. 

Las 1 iberaciones se realizan Pn todn la extensión (le -

la Comarca Lagunera Coahuila-Durango y además con frecuencia 

se hacen fuertes liberaciones fuera dP la jurisdicción Lnmo · 

es la zona agrícola de los 1.1 anos Pn ('] f'stndo de Ptnango, -

la zona Nogalera del municipio de PaJ"ras, Coé!h., y la zona -

Nogalera de Cautroci&negas, Coah. 

Considerando que los insectos henfificos no tienen culti 

vo determinado ni superficie limitada para actuar, ya que de 



- 97 -

acuerdo con la ley natural de la propagación de la especie,-

6stos se movilizan libremente hacia los lugares en donde se 

encuentre su alimento y hospedero, realizando así la función 

para la cual fueron creados en forma natural o liberados ma

sivamente, abatiendo las plagas dentro y fuera de las áreas

de cultivo, incluyendo las que se producen en la vegetaci6n

silvestre, no es posible hablar sobre superficie atendida ya 

qye el abatimiento de las plagas se realiza en todas partes. 

Referente a la evaluación de los beneficios obtenidos,

puede asegurarse que la fecha en el inicio de las aplicacio

nes de insecticida se recorrió de principios de Abril a la -

primera semana de Julio. 

Lo anterior representa la economía de 8 a 10 aplicacio~ 

nes de insecticida que se han dejado de hacer, comparativa-

mente con aftos anteriores, además la cosecha ha aumentado un 

25\ de 1963 a 1973 sin considerar los beneficios obtenidos 

al mejorar la calidad de la fibra y la semilla. 
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El Centro de Re'producción de Insectos Benéficos esta

blecido en Hermosillo, Sonora, tiene como influencia directa 

las zonas agricolas del Valle del Mayo, del Yaqui, de Gauy~

mas, Costa de Hermosillo, Región de Caborca y Sonoita. As[ -

como las Regiones agricolas localizadas en las m6rgenes.Jel

R1o Sonora. 

Las actividades de este Centro se iiiiciaron en el afio -

de 1969, siendo el 19 de Marzo, cuando se recibió la prime

ra remesa de hueveci llo de f~~es_!: i_¡}_ Kuc_hni ella proceden t<' 

del Insectario de la Comarca Lagunera, poco tiempo dcsp11h -

este huésped fué sustituido por la palomilla Siti_!.!.~.l.L'~~e-

realella, cuyos huevecillos iniciales proccdian de Riversi 

de California. Este segundo huésped es el usado hasta la fe

cha en este Centro, para la multiplicación de Trichog~a~~

spp. 

A partir de la fundación de este centro, se ha trabaja

do con varios parisitos y predatores adcmis del parfisito -

Trichogramma, entre otros tenemos la ~Io!!~J>~~' magnifico 

predator de insectos plaga de cnerpo blando, Spala__llg_i_~ ~~i_

us, parisito de pupas de mosca común, J3r_ac()_n _k2_k~a_tr_.!_<:_ki, -

parásito de larvas de Gusano rosado, teniendo programado en 

un futuro próximo la reproducción de otros dos parásitos, 

como son el Chelonus blackburni, que parasita huevecillos de 

gusano rosado y el Cardiochiles n~griceps, que parasita lar

vas de Heliothis virescens. 
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Reproducción masiva de Enemigos Naturales del Valle -

de Apatzingan Michoacán. 

El programa de estudios de control biológico tendiente 

a establecer el control integrado de las plagas agrícolas -

se inició en Apatzing§n a partir del dia primero de Julio 

de 1971, encamin§ndose dichas actividades a los trabajos de 

campo consistentes en primer lugar al reconocimiento de la 

plagas que atacan al cultivo del algodón y postPriormentc a 

la evaloraci6n económica de los danos observados y _a la 

cuantificación de las fluctuaciones en la población de la~

mismas, simultáneamente también se hicieron estudios encami 

nadas a aislar enemigos naturales entre los que figuran or

ganismos entomopat6genos, que pudieran utilizarse en el 

combate biológico de las plagas. 

En observaciones e~ el campo obtenidas tendientes a -

identificar enemigos naturales, se detectó la presencia en 

todo el Calle de Chrys_9~~ en pon·en1aj(• muy elevado, y <'11 

menor cantidad Chinches y araftns preJatoras de diferentes

géneros y especies. Se observó también que en los meses de 

Agosto, Septiembre y Octubre el ataque de organismos en1o

mopatógenos a gusano falso medidor eran muy severos, y cn

menir escala al gusano soldado; siendo muy heterogéneo el

ataque del gusano perforador de la hoja al igual que al -

gusano cogollero. 
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