
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

FACULTAD DE AGRICULTURA 

Control Fitosonitorio en lo T ransportoción de Productos Agrícolas' 

o lo Zono del Noroeste de México. 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO 

ORIENTACION FITOTECNIA 

p R E S E N T A 

FERNANDO LUEVANOS CASTELLANOS 

Las Agujas, Mpio. de Zapopan, Jalisco 

1 9 8 5. 



Esta tesis fu~ realizada bajo la direcc16n del Consejo Particular 

indicado, ha sido aprobada por el mismo y aceptada como requisito par-

cial para la obtenci6n del grado de: 

INGENIERO AGRONOMO, ESPECIALIDAD FITOTECNIA 

Zapopan, Jalisco, Méx., Mayo de 1985. 

COMITE PARTICULAR: 

DIRECTOR: Ing. Eleno Félix Fregoso 

ASESOR: Anmando de la Mora Navarro 

ASESOR: Jos~ Ma. Ayala Ramfrez 



hlg. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJAI\A Expediente ...•.•.••. • • • • • 

Escuela .;le Agricultura 

ING. ANDRES RODRIGUEZ GARCIA 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

Número ..............•..• 

Mayo 4~ 1984. 

Habiendo sido revisada la Tesis del PASANTE ----
____ F_E_R_N_A_ND_o_L_u_Ev_A_N_o_s_cA_s_T_E_L_LA_N_o_s _________ ti tu 1 ada, 

11
CONTROL FITOSANITARIO EN LA TRANSPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS A 
LA ZONADEL NOROESTE DE MEXfCO." 

• t 

ASESOR. 

11 

1 i 
;.1 

.JNG. ELENO 
1 

FELW F~EG_oso • 
. ¡~·/ 
/ 

de 1 a mi smao 

~--~'· -------------~~ ------- ---------
LAS AGUJAS, l\IUNJCIPIO DE Zi~POPAX, JAL. APARTADO POSTAL NUM. 129· 



AGRADECIMIENTOS 

A lA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: 

Quien me brind6 la oportunidad de ser quien ahora soy. 

A MI ESCUELA: ,. 

Por compartir en ella grandes momentos de mi formaci6n profesional. 

A MIS ASESORES Y EN ESPECIAL Al ING. ELENO FELIX FREGOSO: 

Que de una forma desinteresada me ~udaron a la realizaci6n de es
te trabajo. 

A TODAS LAS PERSONAS: 

Que de alguna manera me apoyaron para la elaboraci6n de mi Tesis. 

A MIS COMPAÑEROS: 

Que en algunos momentos compartimos experiencias que nos ayudaron -
para nuestra superaci6n personal. 

A MIS PADRES: 

Quienes siempre me condujeron por el mejor camino y a quienes ahora 
agradezco y debo lo que soy. 

A MIS HERMANAS: 

Ma. Eugenia, Matha Susana y Ma. del Consuelo con afecto y cariño. 

A MI NOVIA: 

Carolina, que con su cariño y dedicación ha hecho que me supere dfa 
a dfa. 

A LA SRITA. MARIA LUISA 

Por su ayuda en la realizaci6n del trabajo mecanográfico. 



R E S U M E N 

Conociendo la importante Zona del Noroeste de la RepOblica 
Mexicana, el cual comprende los Estados de Baja California, So
nora. Sinaloa, N~arit y parte de Jalisco, el Gobierno Federal 
ha tomado medidas de prevenci6n contra plagas y enfermedades de 
las cuales han intervenido empresas descentralizadas concesion~ 
das y de la propia Secretarfa de Agricultura. Estas medidas 
son en base a tres aspectos Legal. Ffsico y Qufmico. 

LEGAL.- Este constit~e las Leyes y Reglamentos contenidos 
en la Cuarentena Interior Núm. 2, donde se dictan los requeri--
mientos que exigen el cumplimiento de estos en Materia de Sani-
dad Vegetal. 

FISICO.- En este apartado se toman en cuenta los Medios Na 
turales como: Temperatura y Humedad, se le puede considerar el -
mas importante de los 3 aspectos, ya que estando en optimas con
diciones ambientales activa el desarrollo de los insectos como -
de los Hongos. Empresas que tienen como Negocio el almacen~mie~ 
to de los granos es de mucho interes la conservaci6n de estos, -
ya que un descuido en los factores ambientales causarfa la infes 
taci6n de los granos reduciendolos a pérdidas. 

QUIMICO.- Este es utilizado en la prevenci6n y combate de 
plagas en frutas de pericarpio blando como en granos, aplicando 
para ello gases t6xicos y liquidas para la desinfecci6n de equi
po y maquinarfa, siendo selectivos según sea el caso de que se -
trate. 

En base a los resultados, se obtuvieron las siguientes con
clusiones: 

a) Se considera la probabilidad de modificar la Cuarentena 
Interior Núm. 2 por observar en ella datos obsoletos en 
la actualidad. 



b) En el Combate Ffsico se desarrollan una de las Metodolo 
gfas mas rlpidas y exactas que hay en el tratamiento de 
granos. 

e} Los productos qufmicos utilizados son aplicados según -
el material de que se trate y almacén que se requiera. 

d) Se considera necesario realizar estudios posteriores -
en la investigaci6n de los Metodos de Combate ya mencio 
nados. 
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1.- INTRODUCCION 

El manejo y cuidado que se les da a los Productos Agricolas, estl en 
relación con la Alimentación de los Mexicanos y del resto del Mundo. 

Por consiguiente, para satisfacer esta demanda se tienen que aplicar 
~todos pr4cticos y t~cnicos en la Transportación, siendo la Ferroviaria -
una de las más importantes por su capacidad y rapidez de movilización de -
carga. 

Existen varios aspectos que hay que tomar en cuenta como son el comba 
te legal, qufmico y fisico que se desarrollan en base a un plan Gubername~ 
tal, el cual consiste en establecer Zonas Cuarentenarias en todo el Pafs -
para prevenir algún indicio de Plaga ó Microorganismos perjudiciales en -
cierta zona que como en este caso nos referimos a la del Noroeste, por ser 
una de las más importantes, en la Republica Mexicana. 

Debe considerarse que la Cuarentena Interior No. 2 a favor de la Zona 
de Defensa del Noroeste esta en vigor desde 1927, a este se le han hecho -
modificaciones que no estln establecidas, y a la vez los tratamientos qui
micos que se aplicaban anteriormente ya no son los mismos actualmente, co
mo ejemplo tenemos que la Planta Fumigadora de Guadalajara ya no existe; -
efectuandose ahora las Fumigaciones en la Concha, Sin., Benjamin Hill, Son 
Nogales, Son., y Caborca, Son. 

Para la realización del presente trabajo, se investig6 en diversos ti 
pos de fuentes de infonmación como Boletines, Textos, etc., por no existir 
información propicia referente al tema que nos ocupa. 

La importancia y finalidad de este trabajo es conocer el riesgo que -
representa la introducción de Productos Agrícolas en zonas cuarentenadas,
evitando asf pérdidas econ6micas y peligros de contaminaci6n , descomposi
ción y destrucción de Granos ú Hortal izas. 

(1) 
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II.~ OBJETIVO 

Recopilar la informaci6n y describir los tipos de Combate legal 
(cuarentenario}. Qufmico, Ffsico ~ Integrado que se estan desarro-
llando en la actualidad en defensa a la Zona Agricola del Noroeste -
de la Republica. 
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III.- REVISION DE LITERATURA 

3.1- METODOS DE COMBATE 

3.1.1. Método legal. 

(4} Fundamentalmente, en la legis1aci6n Fitosanitaria vigente de la 
Direcci6n General de Sanidad Vegetal, Depto. de Aplicaci6n Cuarentenaria,
Art. 25 del Capitulo V de las Sanciones dice que las plantas sorprendidas 
en tr~nsito ilegal ser4n destruidas sin que el propietario tenga derecho -
a indemnizaci6n y al conductor del transporte una multa hasta - - - - - -
$ 1 000 00 6 arresto por 10 dfas si la remesa viene de zonas cuarentenadas. 

(9} En la década de 1870 se inici6 la implantaci6n de las cuarente
nas fitopatologicas en E.U.A. y en otros pafses, a fin de eliminar en lo -
posible la entrada de hongos bacterias y virus pat6genos, que pueden ser -
introducidos en una nueva localidad por el mismo hospedante enfermo 6 por 
sustancias inertes, como Cajones de Embalaje. Son ineficaces para evitar 
la introducci6n de pat6genos diseminados por el aire, los insectos 6 las -
aves, como sucede con la Roya Negra del Trigo, cuyas Uredosporas son tras
ladadas por el viento a grandes alturas y a lo largo de todo el continente 
Americano. 

En la Argentina, la importaci6n de Vegetales y sus partes debe sorne 
terse a las condiciones que establece la ley: 
Art. 1.- Todo vegetal 6 parte del mismo para ser introducido en el pafs de 

ber~ someterse a inspecci6n sanitaria del Ministerio de Agricultu 
ra y Ganaderia de la Naci6n, por intermedio de la inspección por
tuaria de Vegetales, dependiente del Servicio Nacional de Sanidad 
Vegetal. 

a}- Se entiende por Vegetal ó parte del mismo a las plantas, rizonas, 
bulbos, tuberculos, raices, tallos, hojas, flores, frutos, frutas 
frescas, frutas secas y disecadas, granos, semillas y todo produc 
to vegetal que pudiere ser portador de cualquier plaga para la -
Ag~icultura en general 6 sus derivados. 

b)- Asimismo, ser4n inspeccionados los envases, materiales de empaque 
abonos naturales, tierra, m4quinas, etc., cuando se les considere 
sospechosos de ser portadores de cualquier plaga para la Agricul
tura. 
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e).- Exceptúase de la 1nspecci6n sanitaria establecida con este art1 
culo a los vegetales 6 partes de los mismos que lleguen a algún 
medio de conservaci6n apropiado (almibar, salmuera, etc) 6 hu-
bieran experimentado en principio de Cocci6n y vinieran en enva 
ses hermeticamente cerrados (arvejas, tomates, esparragas etc). 

Al comprobarse que la mercaderfa inspeccionada no esta en buen 
estado sanitario, se consulta al importador si desea que se incinere 6 -

prefiere devolverla al pafs de origen. Por supuesto que no se le indem
niza, pero tiene derecho a apelar con respecto al fallo y por solo una -
vez. 

En la ley también se detallan los requisitos sobre vegetales 6 

sus partes que se introduzcan en el pafs por encomiendas postales ínter 
nacionales y muestras sin valor. 

Entre las dis;:>··'>iciones generales figuran los certificados de 
Sanidad de Origen, el de Sanidad de Embarque y el de "Uso Industrial -
Exclusivo". 
- Certificado de Sanidad de Origen.- Es el documento otorgado por fun

cionarios de las reparticiones técnicas del pafs de procedencia, y -

en el que se hace constar el buen estado sanitario de la Sementera 6 
plantaci6n donde se ha cosechado el producto. A tal efecto se especi 
ficará que las infecciones de los cultivos durante la floraci6n y co
secha no se han observado plagas Calamitosas para la Agricultura. 

- Certificado de Sanidad de Embarque.- Es el documento otorgado por fu~ 
cionarios de las reparticiones técnicas del pafs de procedencia, y en 
el que se hace constar el buen estado del producto en el momento de -
su embarque. la presentaci6n de este certificado es obligatoria cuan 
do se importan las siguientes mercaderías: 

a) Plantas, Estacas, Rizonas, Tuberculos, Bulbos, Rafees etc., desti
nados a la Reproducci6n. 

b) Frutos, Granos enteros y Semillas de cualquier clase, con excepci6n 
de los que traigan el Certificado para 11 Uso Industrial Exclusivo",
Y las partidas de Café y Cacao destinadas a Torrefacci6n y las de -
Arroz descascarado. 

e) Frutas frescas, Papas y Hortalizas en general. 
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- Certificado para "Uso Industrial Exclusivo".- Es el otorgado por autoridad .. 
competente del pa1s exportados cuando se importen granos y frutos destina-
dos a usos industriales. 

Hay diversas disposiciones especiales relacionadas con la importancia -
de Cana de Azúcar, Frutas y Hortalizas frescas, Semillas de Algodonero, Forra 
jes, Hortalizas y Legumbres, Mafz y Sorgos, Yerba Mate etc. 

Con respecto a la Caña de Azúcar, cualquier partida que se importe al 
pafs, además de venir acompañada del Certificado de Sanidad de Origen, deber~ 
ser sometida a Cuarentena. De las enfermedades que la ataca, el mosaico - -
(Saccharum Mosaic Virus) tiene especial importancia, pues si bien existe en -
el Norte Argentino, donde hay muchas razas, lo que debe evitarse es la intro
ducci6n de otras nuevas. 

Por decretos y resoluciones complementarJas de la ley, también deberán -
ser sometidas a (·Jarentena de observaci6n todas las plantas, estacas y frutos 
de las especies pertenecientes a la familia de las Rosaceas que puedan propa
gar a Erwinia amylovora, la cual no existe en el pafs. 

En cuanto a la Vid, se prohibe la importaci6n de Vides 6 sus partes 
(estacas 6 barbados), especialmente por la posibilidad de introducir enfermeda 
des Virosicas. 

Solo se permitir§ la introducci6n de partidas consignadas al Ministerio -
de Agricultura y Ganadería con fines Experimentales 6 para completar coleccio
nes a los particulares. 

En ambos casos, todas las plantas 6 sus partes serán previamente desinfec 
tadas en las cámaras al Vacío que posee esa repartici6n y sometidas posterior
mente a Cuarentena. 

Para la importaci6n de plantas de Olivo y sus partes rige la misma regla
mentaci6n que para la Vid. 

También ser§n sometidas a Cuarentena todas las partidas de rizomas de Lú
pulo y las palmeras Datileras que se introduzcan al pafs. 

Existen asimismo medidas prohibitivas coroo la de importar plantas, gajos, 
estacas, yemas, frutos y todo organo de cualquier variedad, 6 la de cultivar -
especies de Rutaceas~ siempre que sean susceptibles a la Cancrosis Asiatica, -
Xanthomonas citri, y provengan de países en los que se conoce la existencia de 
esta bacteria. 
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La inspecci6n en el transporte debe ir acompañado de la gufa Sanitaria 
que el encargado del Vivero enviara al comprador de esas remesas, según lo 
establece el Decreto Reglamentario de la ley. 
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3.1.2 ~todo Ffsico 

(11) Todos los organismos vivientes est§n sujetos a la influencia de facto 
res Ffsicos, Qufmicos y Bioticos del Medio Ambiente que los rodea. 

En el caso de Granos y de las Semillas, los factores Ffsicos tienen 
una influencia decisiva sobre su Conservaci6n. 

A los factores ffsicos como la Temperatura y la Humedad se les reco 
noce gran importancia, desde el punto de vista del Almacenamiento, Mane 
jo y Conservaci6n de los Granos y Semillas, por la forma tan directa y 
trascendental en que ejercen su influencia sobre estos Organos Vegeta-
les. 

(8 ) las bodegas de Buques, los Vagones cerrados del Ferrocarril y los Vehf
culos sellados de Transporte por carretera cabe verlos como almacenes,
grandes 6 pequeños, que pasan por cierta diversidad de Climas en un es
pacio de tiempo relativamente corto. En estas circunstanctas es proba
ble que surja cierto número de pr~blemas especiales. Aunque, practica
mente, no existen registros relacionados con las condiciones Microclima 
ticas en el interior de Vagones Cerrados de Ferrocarril 6 de Vehfculos 
de Transporte por carretera. 

(11) Una de las formas de infestaci6n de granos almacenados, se origina du
rante el transporte que de ellos se hace de un sitio a otro. Cuando -
los carros de Ferrocarril, remolques, camiones, barcos u otra clase de 
Vehfculos que se usen para el acarreo de granos, se encuentran infesta 
dos por ellos, estas circunstancias pasan con facilidad al grano en -
Transporte, este método de infestaci6n de granos constituye un renglon 
de mucha importancia en los transportes locales, nacionales 6 interna
cionales. 

Esta plenamente comprobado que, al transportar granos no infestados 
en vehfculos que tengan infe$taci6n, los primeros quedan contaminados -
aunque sean muy cortos los periodos de tiempo para la transportaci6n. 

los muestreos de materiales, efectuados en las hendiduras 6 en cier 
tas partes de los transportes de diversos tipos, utilizados para el mo
vimiento de los granos, han mostrado, en muchas ocasiones la presencia 
de cantidades variables de insectos y es seguro que todo grano que haya 
sido transportado en estos vehfculos quedan con facilidad, contaminado 
por estos insectos. 
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la diseminaci6n de los insectos que atacan a los granos almacenados, 
tambi~n es favorecida por el comercio internacional. Los envases que con
tienen granos infestados, ya sea insectos adultos 6 con huevecillos de - -
ellos, se distribuyen en el tr~nsito de estos productos. 
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3.1.2.1. TEMPERATURA 

(11) Cada grano o semilla tiene característicamente, una determinada conducti 
vidad t~rmica, es decir, cierta velocidad con la que el calor pasa de -
las zonas calientes hacia las ~s-frias en la masa del grano, siendo di
ferente y especffica, para los diversos tipos de granos y semillas. En 
el caso de los conductores s6lidos, como los metales, el calor se despl~ 
za del punto de calentamiento con una velocidad más o menos uniforme en 
todas direcciones e independientemente del tamaño y forma del conductor 
en particular. En el caso de los granos y semillas, la situaci6n es dife 
rente y la fonma, el tamaño y la textura determinan, en parte la veloci
dad y conductividad térmica. En general, este conductividad en los gra
nos y semillas es muy baja y se puede comparar a la que posee el suelo o 
las maderas blandas. Esto aclara y explica que, una vez producida una -
zona de calor en -cualquier parte de la masa <'~1 grano, el calor se tran~ 
mitir~ con mucha lentitud hacia las ~reas frfas. Esta es la raz6n funda 
mental por la cual la temperatura alta causa tantos daños en los volúme
nes de granos que se encuentran almacenados. Una concentraci6n de calor 
genera una alta temperatura, la cual 1es. dañina para la integridad ffsi
ca de la materia viviente. 

Generalmente, los granos se almacenan en grandes volumenes y dada -
su característica de baja conductividad térmica, cualquier elevaci6n - -
anormal de la temperatura puede ocasionar serios daños a los granos. En 
las semillas almacenadas a granel, las ~reas calientes por lo general se 
forman como resultado del alto contenido de humedad del grano que propi
cia el incremento del metabólismo, la presencia de insectos y poblaciones 
de hongos y bacterias. 

La respiraci6n y la producci6n de calor del grano, combinadas con -
las de los insectos y las de los microorganismos, producen, en conjunto -
la elevaci6n de la temperatura, lo cual afecta, en última instancia, al -
volumen total del grano. Bajo estas condiciones de calor excesivo, la -
muerte y la descomposici6n del grano o de la semilla se producen con cier 
ta aceleraci6n. 

los hongos crecen y se reproducen cuando los factores ambientales -
les son favorables. Entre los factores que tienen mayor influencia sobre 
la actividad de los hongos, se encuentran la temperatura y la humedad. 

Existe una gran variaci6n con respecto a las temperaturas dentro de 



cuales los hongos pueden realizar su crecimiento. Algunas especies 
son capaces de desarrollarse a temperaturas tan bajas como 8°C bajo 
cero, mientras que otras lo hacen a temperaturas altas como 76°C. -
Los Hongos mueren cuando la temperatura queda fuera del margen en el 
cual se efectua el crecimiento. La muerte es repentina si la tempe
ratura va m~s alla del m!ximo y lenta, si esta abajo de la mínima. 

Los insectos que atacan a los granos almacenados pueden vivir 
y desarrollarse bajo condiciones muy diversas, por lo que respecta 
a las temperaturas. Sin embargo, la mayorfa de ellos mueren, cuando 
se exponen por algunas horas a temperaturas de 49°C. Debe tenerse -
en cuenta que la resistencia de los insectos a las altas o bajas tem 
peraturas, varía con los estados biol6gicos de los mismos. las tem
peraturas menores de 12.5°C retardan la actividad biol6gica de los -
insectos; sin embargo, algunos de los que constituyen plagas importa~ 
tes econ6micamente, en lo que se refi~l~ a granos almacenados, son-
más tolerantes a las bajas temperaturas que a las altas. 

El desarrollo y la reproducci6n de los insectos se incrementa -
con la temperatura, pero solamente dentro de ciertos limites, siendo, 
en forma general, entre los 21°C como minimo y los 37°C como máximo.· 
Oespu~s de alcanzar este m!ximo, pocos insectos pueden ·medrar en un 
grano. 

Cuando la temperatura en el grano es de 20°C, aproximadamente, 
y el contenido de humedad inferior al 14%, estando los granos enteros 
y limpios, estos pueden permanecer en el almacén por periodos más laL 
gas en buen estado de conservaci6n, ya que la probabilidad de ser da
ñados por insectos y descompuestos por microorganismos es poca, dada 
la lentitud de reproducci6n de estos seres vivientes y su lenta acti
vidad bajo las condiciones mencionadas. 

(8) La Temperatura es quizá el factor físico mas importante de entre los 
que afectan el fndice de crecimiento de los microorganismos. la mayo 
ría de estos últimos tienen una temperatura 6ptima, bastante bien de
finida, en la que la divisi6n celular tiene lugar a un ritmo máximo -
pero creceran dentro de un limite elevado de temperatura. Entre la -
temperatura mínima y la temperatura 6ptima para el crecimiento existe 
una diferencia de aproximadamente 20°C, y entre la 6ptima y la máxima 
la diferencia es de aproximadamente 5°C. la curva de crecimiento as
ciende casi en línea recta entre la temperatura mínima y la 6ptima, -
pero cae tajantemente entre la 6ptima y la máxima. 

(lO) 
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la temperatura 6ptima para el crecimiento varfa en gran manera según 
sean las especies afectadas. 

las condiciones atmosféricas externas imperantes quedan en gran man~ 
·ra modificadas en el interior de todos los tipos de estructuras y recipi
entes de almacenamiento, asf como en el interior de veh~culos de transpo~ 
te, bodegas de buques y vagones de Ferrocarril. El grado de esta modifi
caci6n viene determinado por circunstancias especificas y se le ha estudi~ 
do lll.IY poco. 

En las situaciones más t6rridas (debajo de lonas embreadas o en el i~ 

terior de vagones ferroviarios cerrados de carga) la temperatura puede 11~ 
gar a ser, en dfas soleados, tanto de verano como de invierno, hasta 20°C 
~s alta que la temperatura del aire exterior mientras que, en condiciones 
invernales, no es probable que la temperatura dentro de cualquier. estructu 
ra de almacenamiento llegue a ser inferior en más de 5°C á la temperatura 
mínima del aire exterior registrada en una garita metereologica. 

(9} los termogr4fos contienen una tira bimet~lica unida por un sistema de 
palanca a una pluma que se desplaza encima de la superficie de una gráfica 
registradora impulsada por un mecanismo de relojería. Este instrumento -
puede colocarse en el interior de un almacén, vagon de ferrocarril, o bode 
ga de barco y utilizarlo para que se obtenga un registro de los cambios de 
temperatura que se producen durante un dfa o una semana, según sea la vel~ 
cidad a la que se haga girar el tambor del registrador. Estos registros -
pueden dar informaci6n por demás acerca de las fluctuaciones de temperatu
ra que tienen lugar en cierto número de situaciones de almacenamiento. 

{5) las principales condiciones que influyen en el desarrollo de los hon--
gos del almacén en los granos almacenados son las siguientes: El conteni
do de humedad de los granos almacenados; la temperatura; el periodo de - -
tiempo que el grano es almacenado; el grado de invasi6n por hongos de alma 
cén que presente el grano antes de su arribo a un determinado sitio; la 
cantidad de material extraño presente en el grano, y las actividades de 
insectos y ácaros. 

Existe un mfnimo contenido de humedad en los granos para el desarrollo 
de cada una de las especies comunes de hongos del almacén, abajo del cual -
ellos no pueden crecer. Estos contenidos de humedad mínimos han sido dete~ 
minados más o menos con precisi6n para la mayoría de los hongos del almacén 
que comunmente se desarrollan en las semillas de cereales almidonosas y en 
algunas semillas oleaginosas y están sumarizadas en la tabla. 
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HUMEDAD TRIGO Y ARROZ SEMILLAS DE 
RELATIVA MAIZ SIN PULIR PULIDO SOYA GIRASOL 

65% 12.5 13.5 12.5 14.0 12.5 8.0 
70% 13.5 14.0 13.5 15.0 13.0 9.0 
75% 14.5 15.0 14.0 15.5 14.0 10.0 
80% 16.0 16.5 15.0 16.5 16.0 11.0 
85% 18.0 16.5 16.5 17.5 18.0 13.0 

El material extraño consiste principalmente de partfculas más finas que 
las semillas, tales como semillas quebradas, semillas de hierbas, fragmentos 
de plantas, partes de insectos del campo como grillos y chapulines, asf como 
parttculas de suelo. 

·Este material es excelente para propiciar el desarrollo de hongos y al
gunas especies de in:~ctos y lcaros. 

Los insectos y ficaros afectan el desarrollo de los hongos del almac~n: 

Aumentando el contenido de humedad del grano, y acarreando esporas de hongos 
entre los granos. Como todos los seres vivientes, los insectos y los lcaros 
transforman gran parte de su alimento en bi6xido de carbono y agua y, por lo 
tanto, aumentando el contenido de humedad en que vive. Los hongos del alma
c~n hacen los mismos pero lentamente. 

Los insectos que infestan a los granos al igual que los hongos requie-
ren alimento, oxtgeno, una temperatura favorable y un contenido de humedad -
adecuada. Algunos, como ya se dijo anteriormente, proliferan mejor si el -
grano contiene una cantidad apreciable de material fino, y algunos no pueden 
establecerse, a menos que dicho material esté presente. Dado que la mayorfa 
de ellos son de origen tropical o sub-tropical están adaptados a un·a tempera 
tura relativamente alta, 30° a 32°C, su crecimiento y reproducci6n se reduce 
grandemente a temperaturas aproximadas a 20°C y muchos detienen su desarrollo 
con temperaturas inferiores a l0°C. Si el grano se mantiene a temperaturas -
inferiores a ~sta, los insectos mueren. Esto quiere decir que el mantener -
una baja temperatura la cual es ahora posible, mediante la aireación, reduce 
grandemente los problemas ocasionad~s por insectos. 
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3.1.2.2. HUMEDAD 

(11) Se sabe que la presencia de agua en la masa del grano implica 
la combinaci6n de esta en el material s61ido y seco, el cual es v~ 
riable de determinados lfmites. El agua se encuentra retenida en 
los granos y semillas en tres formas diferentes: El agua libre, -
retenida en los espacios intergranulares; El agua abosrbida, que 
se encuentra m!s asociada con la materia absorbente; El agua com
binada, que como su nombre lo indica se encuentra unida quimicame~ 
te y forma parte integral de las mol~culas que constituyen los ma
teriales de reserva o entran en la formaci6n de algunos de losorga 
nos del grano o semilla. 

Cuando el contenido de humedad del grano se incrementa, también 
lo ~owe la temperatura; entonces ios insectos, los hongos y bacte--
rias presentes dentro y fuera de ~1, se desarrollan r!pidamente, po~ 
que las condiciones les son favorables, por lo cual es especial que 
se utilicen todas las medidas necesarias para mantener el bajo cante 
nido de humedad de los granos y asegurar asf su conservaci6n en el -
almacén. 

El bajo calor especifico de los granos impide que los calenta-
mientos que se originan casi siempre en las zonas m!s húmedas de la 
masa se disipen fácilmente a trávez del volumen del grano y por est~ 
la temperatura de los granos en una zona reducida, se incremente. 
Este aumento de temperatura acelera más aún la velocidad de respira
ci6n de los granos en esas regiones y es asf como continua ascendie~ 
do la temperatura. Por otro lado, como el alto contenido de humedad 
de los granos favorece el desarrollo de las poblaciones de insectos 
y microorganismos cuando ~stos están presentes su respiración contri 
buye, a su vez, a incrementar más la temperatura del volumen del gra 
no considerado, produciendose entonces una sucesiva elevaci6n en la 
temperatura, originando el fen6meno que se denomina Calentamiento E~ 
pontáneo por la rapidez con la que éste se desarrolla. Cuando se al 
macenan granos y semillas secos, o cuyos contenidos de humedad son -
los adecuados, y, además se encuentran limpios y sin infestaci6n de 
insectos o microorganismos, la respiraei6n de dichos materiales es -
relativamente baja, de tal manera que el fenómeno de calentamiento -
espontaneo no tiene lugar bajo estas condiciones. 
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En el proceso de la determinaci6n de la humedad de granos y 
semillas un factor muy importante que debe tomarse en cuenta es 
la muestra que se analiza. Es indispensable que las muestras en 
un. lot~_~a~o~ sean las más representativas de este, para poder -
detenminar la humedad con la mayor confianza, e independientemen 
te del método que se siga en esta operati6n. Las muestras de -
granos y semillas, de 1000 grs., generalmente~ deben ser coloca
das en latas hermeticas, o en bolsas de plástico, que se cierren 
perfectamente, y no deben abrirse sino cuando se determine la hu 
medad de e 11 as. 

Es muy recomendable utilizar el muestreador Boerner, para -
obtener las submuestras que serán directamente sometidas al méto 
do conveniente para determinar el contenido de humedad. 

Existen varios métodos ~~ a determinar la humedad de los 
granos y semillas siendo los siguientes los más usuales e impor
tantes: 

1.- Destilaci6n 
A.- Método de Brown y Duvel 
B.- Destilaci6n de tolueno o benceno 

2.- Método de horno o de estufa 
3.- Materiales desecantes 
4.- Métodos eléctricos 
5.- Métodos químicos 

Cuando la humedad relativa del medio ambiente alcanza un 75% 
la mayoría de los granos y semillas alcanzan un equilibrio de 14% 
de humedad (base humeda}. Con este contenido de humedad las esp~ 
ras de los hongos contenidas en los granos o semillas germinan y 
se desarrollan acelerandose este proceso a medida que la tempera
tura es superior a 25°C. 

De acuerdo con las necesidades de humedad, los hongos se cl!
sifican de la siguiente manera: 

Hidrofitos.- Cuando el mínimo de humedad relativa que requi~ 
ren para un desarrollo 6ptimo es de 90%. 

Mesofitos.- Cuando el mínimo de humedad relativa requerido 
esta entre 80 y 90% 

Xerofitos.- Cuando el mínimo de humedad relativa es menor de 

80%. 
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(8) Todos los organismOs vivos tienen que contar con un abaste 
cimiento de humedad y una temperatura adecuada para su crecimie~ 
to, desarrollo y reproducci6n. La cantidad de humedad presente 
en un alimento puede expresarse a base de su actividad acuosa o 
humedad relativa de equilibrio. 

Cuando se desea un alimento hasta una humedad relativa de -
equilibrio por debajo del 65% y se le mantiene en estado seco -
los microorganismos son totalmente incapaces de multiplicarse en 
el, ni tan siquiera cuando la temperatura es 6ptima. Por otro
lado, aunque prefieren una humedad relativa dentro de un interva 
lo del 60 al 80%, los insectos no tienen su actividad inhibida -
por una humedad tan baja como el 40%. Por debajo de este nivel 
la mayoría de los insectos incompatibles en las condiciones se-
cas, pero hay unos pocQs insectos que son capaces de completar -
su ciclo de vida a una humedad relativa tan baja como la de 5%. 

Hoy esta generalmente aceptado que para fines practicas de 
almacenamiento, no deber~ permitirse que el contenido de humedad 
de materias alimenticias susceptibles a la descomposici6n por-
microorganismos rebase el valor del contenido de humedad en equi 
librio con una humedad relativa del 70% o máximo contenido de hu 
medad permisible para el almacenamiento seguro. Cuando el cante 
nido de humedad se contiene por debajo de este valor los hongos 
son incapaces de crecer, o creceran tan lentamente que es posi-
ble un almacenamiento prolongado sin que tenga lugar ningun dete 
rioro apreciable. 

Los insectos son mucho menos exigentes en cuanto a necesid~ 
des de humedad de modo que muchas especies pueden reproducirse -
con éxito cuando la humedad relativa es bastante baja. 

Cada especie de insecto tiene una escala característica de 
temperatura y de humedad relativa dentre de la cual puede tener 
lugar al desarrollo de la fase de huevo a la de adulto. 

A medida que las condiciones de t~mperatura y humedad rela
tiva difieren los valores 6ptimos, el tiempo necesario para el -
desarrollo de la fase de huevo a la de adulto va en aumento y el 
numero de huevos puestos va siendo cada vez menor. 
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Finalmente se llega a una temperatura y/o humedad relativa limi 
tadoras, fuera de las cuales no es posible el total desarrollo. En 
el otro limite extremo sobreviene la muerte del insecto. Los valo-
res 6ptimos m4xirno y mfnimo de humedad relativa y temperatura varfa 
de una especie a otra y los valores precisos correspondientes a las 
mismas determinaran si la especie cabe considerar como de origen y -

habitat tropical, subtropical o templado. 

En los termohigrografos se utilizan un higrometro de cabello y 
con ellos se obtiene un registro tanto de la temperatura como de la 
humedad relativa inscrito en una grafica impulsada con un mecanismo 
de relojería. Este instrumento sirve para la obtenci6n de un regi~ 
tro de la temperatura y humedad relativa del aire durante todo el -
día. 

Tanto el termometro bimetalico como el higrometro de cabello -
necesitan que se les compruebe a intervalos de 15 dfas~ para que e~ 
da uno de estos instrumentos d~ mediciones satisfactorias, en este 
tipo de instrumento el cabello puede mojarse con agua destilada, u
tilizando para ello un pincel de artista y luego se ajusta la mane- , 
cilla para que indique el 95% de humedad,relativa. 

Las lecturas del termometro bimetalico deberán comprobarse com 
parandolas con las de un termometro preciso de mercurio y bulbo de 
vidrio. 

El conocimiento preciso de la cantidad de agua en los granos y 

semillas es importante por dos razones: 

1.- En el mercadeo, el agua esta siendo vendida y comprada al mismo 
precio que el grano del cual forma parte. 

2.- En el almacenamiento, el contenido de humedad es el factor mas 
importante en la conservaci6n de granos y semillas, sobre todo 
por su influencia sobre el desarrollo de las hongos del almacén. 

Para determinar el contenido de humedad mediante el uso de medi 
dores eléctricos, se toma una muestra de 250 grs., varios de los mé
todos para descargar el grano de camiones, carros de ferrocarril, si 
los etc., son utilizados para obtener muestras representativas. 
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la cuesti6n es, que la muestra final en la cual se determina 
el contenido de humedad es de tan solo i libra. Si esta muestra 
es tomada de un volumen de 350 hectolitros de mafz, pesando 24 kg/ 
hl, la muestra constituye solamente 1/108000 del volumen del cual 
fu~ tomada. Tal muestra puede ser representativa del volumen del 
grano para mostrar el contenido de humedad promedio, pero no puede 
indicar el rango del contenido de humedad del volumen de grano del 
cual fu~ tomado. Aún en el grano mas uniforme, que en la práctica • 
pueda ser encontrado, observamos diferencias del orden de .5% en-
tre los contenidos de humedad de varias muestras tomadas de un ca
mi6n, y comunmente encontramos diferencias de 1% en el contenido -
de humedad de muestras tomadas de un carro de Ferrocarril. 

En la práctica el contenido de humedad es determinado por me
dio de medidores el~ctricos y el secado en estufa es usado solame~ 
te para confirmar la precisi6n de los medidores. 
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3.1.3. METODO QUIMICO 

(7) Una ventaja que tienen los fumigantes es que sus vapores se 

(9) 

dispersan con rapidez, lo que los hace apropiados para espacios -
cerrados, tales como silos, bodegas, molinos, edificios, vehicu-
los o camaras henmetidas especiales. 

Los fumigantes causan la muerte de los organismos interfirien 
do en una u otra fonma la asimilaci6n del oxfgeno por los tejidos. 
la rapidez y lentitud de acci6n de un fumigante es factor importan 
te. Algunos materiales paralizan y matan rapidamente, mientras -
que otros lo hacen con lentitud. 

En la fumigaci6n, el ~xito de reducir o eliminar una poblaci6n 
dada de organismos perjudiciales, esta determinada específicamente 
por la aplicación de una dosis letal por tiempo suficiente para ma
tar' la plaga en un medio dado. 

Agentes Insecticidas: Bromuro de Metilo 
Fosfamina 
Acido Cianhídrico 
Tetracloruro de Carbono 
Disulfuro de Carbono 
Cloropicrina 

los fumigantes pueden utilizarse para la desinfestación de al
macenes, silos, bodegas, vagones de ferrocarril y buques, sin que -
tengan que moverse los productos b§sicos sometidos a tratamiento. -
El inconveniente del uso de insecticidas fumigantes es que no dan -
protección duradera al producto. Los fumigantes penetran en el si~ 
tema respiratorio de los insectos por los espiraculos. Esta toxici 
dad de los fumigantes viene afectada por el ritmo respiratorio del 
insecto. De esto se derivan dos situaciones practicas, las tempera 
turas óptimas para la actividad del insecto (en las que el ritmo -
respiratorio es m§s alto) brindaran las condiciones mas eficaces pa 
ra la fumigación; cuanto más baja sea la temperatura tanto mayor s~ 
rá la dosis necesaria, o tanto mas largo será el periodo necesario 
de la fumigación. 



TIPOS: Bromuro de Metilo 
Fosfina (Fosfuro de Aluminio) 
Biclocuro de Etileno 
Tetracloruro de Carbono 
Disulfuro de Carbono 
Dibromuro de Etileno 
Cloropicrina 
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Para vagones de ferrocarril en tránsito se fumigan cereales y legumbres 
con: 

Bromuro de Metilo 
Fosfina 

g 6 1t/Ton.Met. 
58gr 
30gr 

Exposici6n 
1 dfa 
3-4 dfas 

Los vagones de ferrocarril de tipo cerrado pueden servir, adecuadamente, 
· de camaras de fumigaci6n, siempre .que se encuentren en buen estado y que 
sus puertas puedan sellarse utilizando para ello cinta autoadherente de 
plástico. Evidentemente, durante la aplicaci6n del fumigante el vagan -
tendrá que llevarse a un espolon o apartadero, aunque es posible dejar -
que la fumigaci6n siga adelante mientras el vagan este en tránsito. De
berán ponersele carteles muy visibles indicando que el vagan no deberá -
abrirse antes de que haya procedido a su aireaci6n bajo supervisi6n. 
la vibraci6n y el desplazamiento acelerado del aire que pasa rosando la 
obturaci6n estanca de las puertas crean problemas para la fumigaci6n en 
tránsito. 

Para que las fugas de gas debidas a estos factores no sean grandes se -
hace necesario insertar tiras de espuma de hule en las grietas y rendi
jas de la puerta antes de sellar esta con cinta adherente. 

ElBromuro de Metilo habrá que introducirlo, sirviendose de tubos por -
conductos de aberturas de ventilaci6n semicerrados a las que, después -
de la aplicaci6n deberá hacerseles totalmente estancas a los gases. -
las tabletas de fumigante (S6lido) son de mas fácil aplicaci6n, se pue
de esparcir encima del producto antes de que las puertas se sellen. 

(11) Algunos fumigantes como la Cloropicrina, el Bioxido de Azufre, Bromuro 
de Metilo o Bisulfuro de Carbono, pueden dañar el poder germinativo de 
los granos destinados a las propiedades de panificaci6n de las harinas 
que con ellos se fabrican. 

La condici6n y tipo de grano en los trabajos de fumigaci6n tienen una -
gran importancia. 
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A mayor humedad del grano (arriba del 12%), la efectividad del 
fumigante decrece y el daño al poder germinativo se incrementa. En 
los programas rutinarios de fumigación en operaciones de conserva-
ción de grano y productos alimenticios es conveniente fumigar cuan-
do 1 as temperaturas ambienta 1 es sean de 20 a 25 °C o poco mayores y .,;.¡ 
debe, no solo tomarse en cuenta, sino analizarse con cuidado, el ti 
pode estructura del almacén, las facilidades de almacenamiento, el 
tipo y condición del grano por fumigar, las plagas de insectos que 
se van a combatir y las pro pi edades de 1 os fumi gantes que se dese.a 
emplear. Cualquiera que sea el metodo de aplicación de fumigantes 
que se desee utilizar el conocimiento y el analisis cuidadoso de -
estos factores deben dar mayor ventaja en la obtención de un comba 
te efectivo. 

3.1.3.1. ACIDO CIANHIDRICO (HNC) 

Este fumigante es sumamente tóxico a los animales de sangre -
caliente, no perjudica el poder germinativo de la semilla a dosis 
normales para combatir plagas y es fuertemente absorbido por hari
nas, cacao, nueces, oleaginosas y frutas secas. Para este fumiga~ 
te, D.L. Lindgren y otros investigadores reportan toxicidad en es
pacio vacío de 2.8 m3, con exposición de 6 Hrs., a 21°C. La caneen 
tración letal en miligramos por litro con 95% de mortalidad de adul 
tos, es como sigue: 

Sitophilus Oryzae (Gorgojo del trigo) 5.9 mg/lt 
Sitophilus Granarius (Gorgojo del maíz) 9.9 mg/lt 
Tribolium Confusum (Gorgojo confuso del harina) 1.6 mg/lt 
Rhyzopertha Dominica (Barrenillo de los granos) 1.2 mg/lt 
Oryzaephilus Surinamensis (Gorgojo aserrado de los granos) 1.2 mg/lt 
Aconthoscelides Obtectus (Gorgojo del frijol) 2.7 mg/lt 

3.1.3.2. ACRILONITRILO 

Es un fumigante altamente tóxico para los animales de sangre e~ 
liente. Se emplea principalmente para la fumigación de granos alma
cenados y maqL:inaría infestada en los molinos y almacenes. El mayor 
uso de este material químico en las operaciones de fumigación se ha
ce mezclado en partes igual con tetracloruro de carbono, mezcla efec 
tiva y no inflamable. 

La toxicidad reportada por Lindgren y otros investigadors en e~ 

mara de fumigación vacía de 2.8 m3 a 21°C de temperatura y 6 Hrs., de 
exposición, concentración letal en miligramos por litro y con 95% de 



mortalidad es: 

Sitophilus Oryzae 
Sitophilus Granarius 
Tribolium Confusum 
Rhyzopertha Dominica 
Orizaephilus Surinamensis 
Acanthoscilides Obtectus 

3.1.3.3. BISULFURO DE CARBONO 

1.8 mg/lt 
2.9 mg/lt 
4.9 mg/lt 
1.4 mg/lt 
1.4 mg/lt 
2.0 mg/lt 
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Este fumigante es uno de los mas comunes en el combate de las 
plagas que perjudican a granos y semillas en almac~n~ 

En las operaciones de combate de insectos se emplean dosis 
que varian de 200 a 600 grs., de bisulfuro de carbono por m3 depe~ 
diendo de la hermitcidad de la troje o bodega. En la fumigaci6n -
debe hacerse a granos no humedos y a temperatura entre 25 y 35°C. 
la mezcla de bisulfuro de carbono 20% y 80% de Tetracloruro de CaL 
bono, proporciona un fumigante muy efectivo en el combate contra -
plagas de insectos que atacan a los granos almacenados. 

3.1.3.4 BROMURO DE METILO 

Considerado como agente neurot6xico y narcotico, daña el siste 
ma nervioso, pulmones y riñones de las mamíferos. Lindgren y Vincent 
reportan toxicidad en espacio vacío de 2.8 m3 6Hrs., de exposici6n -
y 2l°C de temperatura, concentraci6n letal en miligramos por litro-
Y con 95% de mortalidad de estados adultos, como sigue: 

Sitophilus Oryzae 
Sitophilus Granarius 
Tribolium Confusum 
Rhyzopertha Dominica 
Orizaephilus surinamensis 
Acantohoscilides Obtectus 

6.1 ·mg/1 t 
6.8 mg/lt 

13.8 mg/lt 
5.5 .mg/lt 
6.8 mg/lt 
6.6 mg/lt 

Las dosis de bromuro de metilo empleadas en fumigaci6n varían des 
' -

de 10 hasta 60 grs., por metro cubico, siendo 16 gr/m3 de espacio, la· 
dosis general mas empleada en estas operaciones, que, por lo regular,
se hacen en bodegas, liberando el fumigante de los tambores de acero -
mediante tuberías de cobre desde la parte superior o techos de las bo
degas. 
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3.1.3.5. BIOXIDO DE AZUFRE 

Este fumigante, llamado tambifn anhfdrico sulfuroso, tiene mSs 
bien aplicaci6n en operaciones fumigatorias de trojes, bodegas, - -
carros de ferrocarril o espacios vacfos. Es un material muy fitot6 
xico, corrosivo en presencia de la humedad, con la cual forma acido 
sulfúrico; mancha metales, pinturas, telas y afecta el poder germi
nativo de las semillas; causa daño a las harinas en sus propiedades 
de panificaci6n. En espacios vacfos es muy efectivo contra el gor
gojo aserrado de los granos, y las palomillas de las harinas. 

J.R. Busvine reporta 100% de mortalidad del gorgojo del mafz,
Sitophilus oryzae, a una dosis de 10.8 mg/lt en espacio vacfo y a -
20°C de temperatura. Este fumigante está considerado también como 
altamente t6xico para los hongos pat6genos. 

3.1.3.6 CLOROPICRINA 

Daña el poder genminativo de las semillas, particularmente cua~ 
do no se ventilan las semillas después de fumigarse con esta sustan
cia. 

R.T. Cotton y H.O. Young, han encontrado que las mezclas de el~ 
ropicrina y bioxido d'e carbono son considerablemente más efectivas -
que cuando se usa cloropicrina sola para combatir Tribolium confusum 
T. casteneum y Sitophilus oryzae. 

Las dosis de cloropicrina en fumigaci6n varían desde 25 hasta -
65 gramos por metro cúbico de espacio y 24 a 48 horas de exposici6n; 
sin embargo, la dosis de 32 g/m3 de grano y 48 horas de exposici6n -
es la mas efectiva en las diferentes reportes experimentales. 

3.1.3.7 CLOROBROMURO DE ETILENO O CLOROBROMOETANO 

Es un fumigante de uso reciente en el combate de insectos que -
afectan a los granos y productos almacenados. 

Es un fumigante versátil; efectivo contra gorgojos del máfz- -
trigo y frijol. Ha tenido mucho uso mezclado en partes iguales con 
tetracloruro de carbono en dosis que varfan de 16 a 80 g/m3 de espa
cio, con 24 horas de exposici6n. Muy empleado solo en cámanas de 
Fumigaci6n a presi6n en el tratamiento de frutas cítricas. 

3.1.3.8 DICLORURO DE ETILENO 

los vapores de este fumigante por s~r tres veces más pesados qúe 
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el aire tienen buena penetraci6n en los volumenes de granos o sus 
productos a granel o envasados, de bajo costo en comparaci6n con 
otros fumigantes, no daña el poder germinativo de la semilla aan 
en casos de humedad alta. La dosis de este fumigante más comun-
mente empleada es de 240 gramos por metro cObico de espacio, o 
0.4 litros por tonelada de grano y 24 horas de exposici6n. 

3.1.3.9 TETRACLORURO DE CARBONO 

Se emplea ~s bien para reducir el peligro de incendio de -
otros fumigantes o mezclado con ellos para fines de combate de -
pagas. 

3.1.3.10 TRICLORO-ACETONITRILO 

Causa daño al poder germinativo de las semillas en exposici~ 
nes largas y cuando tienen alto contenido de humedad . 

. H.H. Bavingdon y F.P. Coyne, reportan 100% de morta1idad con 
22.2 mg/lt en 5 horas de exposici6n a 20°C de temperatura en des~ 
cador de fumigaci6n para adultos de Sitophilus Granarius, Tribolium 
castaneum y larvas de Ephestia Kuhniella. la dosis recomendada pa
ra este fumigante es de 25 gramos por tonelada de grano y 24 horas 
de exposici6n~ 

3~1.3.11 TRICLORO-ETILENO 

Este fumigante, como el tetracloruro de carbono, no es inflama 
ble y ha sido sugerido _por Black y Cotton como fumigante de al~o po 
der insecticida mezclado con el Dicloruro de Etileno en proporci6n 
de tres partes de Dicloruro y una de Tricloro-etileno. El comporta 
miento de este como fumigante es aparentemente similar al del Tetra 
cloruro de carbono, aunque es considerado poco m~s t6xico que este. 

El material puro se descompone a la luz; miscible en alcohol -
Eter, Cloroformo; no inflamable. Usado tambi~n como liquido extin
guidor de fuego. 

La dosis efectiva reportada es de 24 grs., x m3 de espacio y 
48 horas de exposici6n para el combate de gorgojos que atacan a 
granos y productos almacenados. 
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3.1.3.12 OXIDO DE ETILENO 

(9) 

Es un magnifico fumigante; muy t6xico a las plagas que atacan 
a los granos y productos almacenados, sobre todo de cereales enva
sados, como el arroz. Es un fumigante muy efectivo empleando el~ 
ras hermeticas y fumigaci6n a presi6n; posee excelente penetraci6n 
y daña ligeramente el poder germinativo de las semillas. 

Reportado como de muy buena toxicidad para todos los estados 
biologicos de gorgojos y palomillas que atacan a los granos y pro 
duetos almacenados. La dosis empleada en las operaciones de fumi
gaci6n con este material es de 32 grs., x m3 de espacio y 24 horas 
de exposici6n. 

3.1.3.13 FOSFINA (PH3) 

La fosfina es un gas por dem!s t6xico e inf .i.l.utable. Su empleo 
como fumigante solo es posible gracias a la preparaci6n especial en 
forma de tabletas que pueden aplicarse sin liberaci6n inmediata del 
gas. El fumigante "s61ido 11 esU compuesto por fosfuro de aluminio 
finamente dividido, comprimido junto con Carbonato de Sodio y Cera 
de parafina. En presencia de humedad las tabletas se descomponen -
liberando fosfina e hidr6xido de aluminio, inofensivo, que se des-
prenden del fosfuro de aluminio, y bi6xido de carbono y amoniaco, -
del carbonato de amonio. El amoniaco y el c02 que se liberan al -
mismo tiempo ayudan a contrarrestar la inflamabilidad de la fosfina. 
Aunque depende de la temperatura, la liberaci6n de este gas es lenta 
(a 25°C la descomposici6n de la tableta dura aproximadamente 36 Hrs) 
y con ello se reducen al rninimo los riesgos de la aplicaci6n de las 
tabletas. 
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3.2. DATOS ESTADISTICOS 

El tr§fico de los principales productos agricolas que se movi 
lizan en el Noroeste a otras regiones se hacen por medio de Vagones 
de Ferrocarril y en los Piggy-Back. 

La relaci6n estadística de los principales productos transpo~ 
tados en el año de 1983 es la siguiente: 

PRODUCTOS AGRICOLAS TONELADAS NETAS 

MAIZ 495 685 

ALGO DON 10 427 

ARROZ 77 938 

CEBADA 42 095 

FRIJOL 189 686 

CHICHARO Y LEGUMBRES 62 013 

SORGO 590 618 

SEMILLAS OLEAGINOSAS 827 733 

TOMATE 101 440 

TRIGO 2 109 486 

CAÑA DE AZUCAR 70 000 

FORRAJES 542 606 

OTROS PROD. AGRICOLAS 99 668 



IV.- METODOLOGIA DEL CONTROL FITOSANITARIO · 
A LA ZONA DEL NOROESTE 
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Para evitar la propagaci6n de plagas y enfermedades de las pla~ 
tas, con especial atenci6n a la zona del Noroeste de la República Me 
xicana, asf como enfatizando en los embarques por Ferrocarril, se in 
tegra aplicando las metodologias de control que a continuaci6n se ha 
ce referencia: 
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4.1 METODO LEGAL 

Principalmente se aplican medidas de caracter legal consideran 
do las siguientes leyes y reglamentos cuarentenarios. 

ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 26.- Controlar el traslado de vegetales, sus productos y -
materiales de cualquier otra fndole, que puedan ser -
portadores de agentes nocivos a cultivos y bosques; -
Controlar la importaci6n y exportaci6n de vegetales -
y sus productos, asf como de materiales de cualquier 
fndole que puedan ocasionar plagas y enfermedades que 
se propaguen en los vegetales. 

ARTICULO 27.- Es obligatori,· adoptar las medidas que establezcan 
las autoridades para evitar la propagaci6n de plagas 
y enfermedades de las plantas. En los casos de que -
exista peligro de que la salud humana pueda ser afec
tada como consecuencia de los tratamientos aplicables 
a los vegetales, las medidas correspondientes se esta 
bleceran por la Secretarfa de Agricultura, en coordi
naci6n con la de Salubridad y Asistencia. 

ARTICULO 28.- Delimitaci6n de zonas de observaci6n y de regiones in 
festadas y declaraci6n de zonas limpias; Delimitaci6n 
de zonas de control, de protecci6n de cultivo; Desin
festaci6n y desinfecci6n de cultivo, productos, medios 
de transporte, almacenes, locales y envases; Destruc-
ci6n de cultivos, siembras, plantas, empaques o semi-
llas, cuando sean agentes propicios para la propagaci6n 
de enfermedades o plagas; Fijar prohibiciones o requisi 
tos para el tr4nsito, transporte, importaciones o expo~ 
taciones y comercio de vegetales, semillas o sus produ~ 
tos; Establecimiento de fronteras o cordones fitosani
tarios; Decretar cuarentenas generales, regionales o 1~ 
cales, interiores o exteriores, permanentes o tempora-
les, preventivas o de tratamiento; Establecimiento de 
estaciones cuarentenarias de desinfecci6n y desinfesta
ci6n para vegetales, sus productos, medios de transporte 
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y empaques; Prohibici6n de venta de plantas o semi 
llas contaminadas o que constituyan medios de pro
pagaci6n de plagas o enfermedades. 

ARTICULO 29.~ La Secretarfa de Agricultura autorizar§ o denegará 
según los casos, las importaciones y exportaciones 
de vegetales, sus productos y sub-productos, para 
controlar su sanidad y calidad. 

ARTICULO 30.- Los vegetales, sus partes, productos o subproductos 
y cualquier materia u objeto susceptible de ser po~ 
tador de plagas o enfermedades vegetales, requieren 
para su introducci6n al pafs, del permiso de la Se
cretaria de Agricultura, que será expedido, previa 
comprobaci6n de que se encuentran libres y en su C,! 

so, ~ _ han pasado la aplicaci6n del tratamiento -
profiláctico que la propia Secretaria determine. 

ARTICULO 31.- El material gen~tico de vegetales cuarentenados s6-
lo podrá introducirse al pafs con permiso y bajo la 
vigilancia de la Secretaria de Agricultura en sus -
estaciones de cuarentena vegetal, de las que se auto 
rizará su salida hasta que hayan satisfecho los re-
quisitos de observaci6n y tratamiento que se determi 
nen. 

ARTICULO 33.- La importaci6n de materiales afectados por plagas o 
enfermedades, solamente se autorizará para fines de 
investigaci6n cientifica, la cual estará bajo el co~ 
trol de la Secretaría de Agricultura, si se comprue
ba la necesidad imprescindible de esta importaci6n y 
no se pone en peligro la fitosanidad nacional. 

ARTICULO 40.- Los inspectores que descubran el transporte de vege
tales de tráfico prohibido, requerirán el auxilio de 
la fuerza pública más pr6xima, para que procedan al 
decomiso de los mismos. 

. 1 

1 
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ARTICULO 123.-Los animales y vegetales sujetos a cuarentena qued~ 
r4n fuera del comercio. y no se expedir4n gufas sani 
tarias para su movilizaci6n, salvo las excepciones -
que establezcan esta ley y sus reglamentos. 

ARTICULO 126.-La Secretarfa de Agricultura dictará las medidas pre 
ventivas sanitarias que deben aplicarse, cuando los 
transportes de animales o vegetales y los envases de 
productos del mismo origen pudieran constituir agen
tes de propagaci6n de enfermedades o de diseminaci6n 
de plagas en animales y vegetales. 

ARTICULO 133.-la inspecci6n fitopecuaria para los efectos de impo~ 
taciones a que se refieren esta ley y sus reglamen-
tos, podrá efectuarse en las instalaciones aduanales 
dependientes de la Secretaria de·Hacienda y Cr~dito 

Público .. 

ARTICULO 136.-la inspecci6n sobre cuarentenas vegetales y animales 
exteriores o interiores, ser4 realizada por el servi 
cio de inspecci6n Fitopecuaria. 

4.1.2 Reglamento de la ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 50.- Para' evitar la introducci6n de plagas y enfermedades 
al país y dentro de éste su propagación a zonas no -
afectadas, se establecer4n servicios de inspecci6n -
fitosanitaria en: 

1.- Puertos marítimos por donde se introduzcan pro-
ductos procedentes de otros países o de otras zo 
nas del país. 

11.- Aeropuertos Internacionales y locales ubicados -
dentro ·del territorio nacional. 

III.- Aduanas terrestres fronterizas y puestos de ins
pección fitosanitarias, y 

IV.- lugares del interior del país donde se requiera 
este servicio. 
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ARTICULO 51.- La importaci6n y exportaci6n de vegetales, sus pr~ 
duetos y sub-productos, materiales diversos, apar~ 
tos y equipos para uso en trabajos fitosanitarios, 
además de los requisitos que establezcan otras di~ 
posiciones, deberán satisfacer las medidas fitosa
nitarias que la Secretarfa determine para impedir 
la introducci6n y diseminaci6n de plagas y enferm~ 
dades. 

ARTICULO 54.- La Secretaría sin perjuicio de lo que otras dispo
siciones legales prevengan, proveerá el control -
del transporte de vegetales, productos, sub-produc 
tos, materiales diversos, maquinaria y equipos, to 
mando las siguientes medidas. 

l.- las disposiciones que se dicten al respecto, -
se darán a conocer con oportunidad a las empre 
sas de transporte públicas o privadas y al pú
blico en general, utilizando los medios de in
formaci6n disponibles, y 

11.- En estas disposiciones deberán señalarse los -
requisitos para la movilizaci6n con inclusi6n 
de los tratamientos que hayan de aplicarse en 
ciertos casos para eliminar cualquier riesgo -
de caracter fitosanitario. 

ARTICULO 57.- Cuando los trabajos de fumigaci6n y tratamientos 
profilacticos requeridos para evitar la introduc
ci6n o dispersi6n de plagas y enfermedades dentro 
del territorio nacional, se realicen mediante co~ 
cesi6n, la Secretaría determinará en la misma, -
las condiciones y medidas técnicas que específica 
mente en cada caso deban cumplirse, en funci6n del 
lugar, tiempo e insumes de que deba disponer el -
concesionario, quien además cumplirá los siguientes 
requisitos: 
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1.- Que disponga de personal profesional especializa 
do autorizado por la Secretarfa. 

11.- Que las instalaciones satisfagan los requisitos 
t~cnicos que la Secretarfa especificamente deter 
mine con cada concesi6n; 

111.- Que disponga de substancias apropiadas. en canti 
dad suficiente. para los tratamientos específicos 
que deban efectuarse de acuerdo con las indicacio 
nes del personal oficial; 

IV.- Que cuente con equipos adecuados para realizar un 
trabajo eficiente, y 

V.- Que a juicio de la Secretarfa otorgue fianza o cons 
tituya dep6sito en instituci6n autorizada para ga--. 
rantizar la prestaci6n del servicio concesionado. 

ARTICULO 58.- Solamente se someter~n a tratamiento los productos que 
señale el personal oficial y el tratamiento se realiz~ 
rá bajo la supervisi6n del mismo. 

ARTICULO 59.- Las concesiones establecerán los derechos y obligacio
nes del concesionario frente a la Secretarfa y serán -
revocables a su vencimiento o cuando el inter~s públi
co lo requiera. 

ARTICULO 60.- El personal ejecutivo que atienda los servicios fitosa 
nitarios estará integrado por profesionales especiali
zados, auxiliados por personal que haya recibido previ~ 
mente entrenamiento satisfactorio por parte de la Secre 
tarfa. 

ARTICULO 61.- La Secretarfa, en materia de sanidad vegetal, tendrá 
las siguientes funciones: 

1.- Determinar y estudiar: 

a) Los insectos, ~caros, otros artr6podos, roedores, 
aves y otros animales superiores, que constituyan 
plagas de los vegetales o pueden utilizarse en 
los programas de control bio16gico; 
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b) Los nemátodos fitopárasitos y aquellos que sea 
posible utilizar como enemigos naturales de -
las plagas; 

e) los hongos que causan enfermedades en las pla~ 
tas y lo que destruyen a ciertas plagas contri 
buyendo al control biologico de las mismas; 

d) Las bacterias fitoparasitas y las que originan 
enfermedades en las plagas destruyendolas en -
condiciones naturales o inducidas por el hombre; 

e) los micoplasmas y virus fitopat6genos y aquellos 
que sea posible aprovechar para combatir biol6gi 
camente las plagas y enfermedades; 

f) las plantas parásitas de vegetales y otros culti 
vos, y 

g) las malezas que invaden los cultivos. 

11.- Coleccionar ejemplares de las especies nocivas y be 
neficas para prepararlas e intergrarlas a los museos 
fitosanitarios central y locales; 

111.- Realizar estudios sobre métodos de combate de las -
especies nocivas de importancia economica; 

IV.- Planear y programar las campañas teniendo como base 
el resultado de la investigación y la experimenta-
ción realizada en el país, para combatir las espe-
cies nocivas, en: 

a) Campos de cultivo 

b) Bosques 

e) Complejos vegetales desde donde las plagas y en
fermedades puedan invadir los cultivos, y 

d) Bodegas, almacenes, instalaciones industriales,
cualquier local y medios de transporte que con-
tengan vegetales y productos vegetales y animales 
infestados por enfermedades o plagas omnivoras. 
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V.- Controlar el traslado y movilizaci6n de veget~ 
les, sus productos y materiales que puedan ser 
portadores de especies perjudiciales en los sl 
guientes casos: 

a) Cuando esten considerados en disposicione-s• 
legales de tipo cuarentenarios y se despla
cen fuera de la zona cuarentenada; 

b) Cuando se movilicen hacia las zonas de pro
tección establecidas en el pafs, y 

e) Cuando sea necesario evitar la dispersaci6n 
de alguna plaga o enfermedad recien establ~ 
cida en cualquier localidad del país. 

VI.- En coordinación con las autoridades competentes 
llevar a cabo un control fitosanitario en la im 
portaci6n y exportación de vegetales, sus produ~ 
tos y otros materiales que puedan ser portadores 
de plagas y enfermedades capaces de propagarse y 
de afectar a los vegetales, en las siguientes -
circunstancias: 

a) Si son de cuarentena absoluta o parcial. 

b) Si no estan cuarentenados, pero proceden de paf 
ses contra los que se hayan dictado disposicio
nes cuarentenarias o se tengan noticias de la -
existencia en ellos de plagas y enfermedades pe 
ligrosas; 

e) Si al ser inspeccionados en los lugares de entr~ 
da al país, se encuentran afectados por plagas -
o enfermedades o contaminados con materiales no
civos a la salud; 

d) El control fitosanitario en las importaciones se 
concentrará a la inspección del producto, y 

e) El control fitosanitario de productos de export~ 
ci6n consistirá en la inspección del producto p~ 
ra certificar su sanidad, supervisión del trata
miento que exija el país del importador y expedí 
ci6n de los certificados de sanidad que se requi~ 
ran. 
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IX.- Controlar la utilizaci6n de los plaguicidas agri 
colas y otros materiales usados en la prevenci6n 
y combate de plagas y enfermedades proveyendo -
extricta vigilancia en los siguientes aspectos: 

a) Que el uso de estos materiales se ajuste a la 
Reglamentaci6n que se expida sobre el particu 
lar; 

b) Que se utilicen las substancias autorizadas -
oficialmente para la prevenci6n, combate y -

erradicaci6n de plagas y enfermedades especi
ficas; 

e) Que los envases y sus etiquetas reunan los re 
quisitos establecidos. 

d) Que la apl icaci6n de estas substl'l:.:ias en el . 
campo, bosques, viveros, parques, jardines, -
almacenes, instalaciones industriales y loca
les de cualquier fndole, no contaminen produ~ 
tos alimenticios, forrajes y el medio ambien
te en grado perjudicial para la salud del hom· 
bre, animales o plantas. 

X.- Colaborar con otras dependencias. 

ARTICULO 64.- Los tratamientos preventivos para evitar la introduc 
ci6n de plagas y enfermedades de los vegetales, ser~n 
los siguientes: 

I.- Desinfecci6n ·por medio de substancias químicas, -
refrigeraci6n o esterilizaci6n por medio del ca-
lor, de los materiales vegetales afectados; 

11.- Aplicaci6n de plaguicidas liquides o en polvo cuan 
do estas substancias resulten eficaces y no ofrez
can peligro para la salud humana, animal o vegetal;. 

111.- Fumigaci6n de los materiales afectados empleando -
las substancias adecuadas, en dosificaciones y tiem 
pos de exposici6n requeridos, evitando la contamina 
ci6n ambiental, y 
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IV.- Aplicaci6n de cualquier otro procedimiento que 
la tecnología y la investigaci6n científica 
sancionencomo eficaz en el futuro. 

ARTICULO 69.- Cuando se haya eliminado una plaga o enfermedad en 
una zona, ser~ declarada zona limpia y s:~~ictar~n 
las medidas adecuadas para su protecci6n. 

ARTICULO 71.- Como es de interés público la aplicación de las me 
didas relativas a desinfestaci6n y desinfecci6n de 
productos, medios de transporte, almacenes, insta
laciones industriales, locales, evases, etc., la
Secretaría queda autorizada para proveer su aplic~ 
ci6n inmediata. 

ARTICULO 93.- Con la excepci6n establecida en el artículo 96, co
rresponde a la Secretaría de Comercio la expedici6n 
de los permisos de importación de vegetales, sus -
partes, productos y sub-productos y cualquier mate
rial que pueda ser portador de plagas y enfermeda-
des de los mismos, los cuales deberán solicitarse -
por el interesado, independientemente de que debe-
rán satisfacerse los requisitos fitosanitarios que 
establezca la Secretaría, para los cuales se aport~ 
rán los siguientes datos: 

l.- Nombre y domicilio del solicitante; 

II.- Nombre y domicilio del exportador; 

III.- Nombre y domicilio del productor; 
IV.- Cantidad del producto en Kilogramos, toneladas, 

metros cubicas, unidades o piezas; 

V.- Medios de transportación; 

VI.- Puerto marítimo, aeropuerto internacional o adua 
na fronteriza de entrada, y 

VII.- Lugar de origen 
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ARTICULO 94.- Para la introducci6n de los artfculos aludidos en el 
precepto, la Secretarfa exigirá que se satisfagan 
los siguientes requisitos: 

I.- Certificado de sanidad o en su defecto de fumiga 
ci6n, desinfecci6n, refrigeraci6n o cualquier -
otro tratamiento; 

11.- Certificado fitosanitario de origen legalizado -
por el Consúl Mexicano de la zona donde se cose
ch6 el producto; 

111.- Inspecci6n fitosanitaria en el puerto de entrada 
aeropuerto o aduana fronteriza. 

Tratamiento de los materiales que se encuentran afe~ 
tados mediante el procedimiento que la autoridad com 
petente determine. 

ARTICULO 95.- la introducci6n de materiales provenientes de zonas 
de cuarentena parcial, deberá satisfacer los siguie~ 
tes requisitos: 

1.- Inspecci6n en el puerto de entrada, aeropuerto o 
aduana fronteriza, para conocer su estado sanita 
rio: 

II.- Presentaci6n del certificado de tratamiento de -
fumigaci6n, desinfecci6n, refrigeraci6n o cual-
quier otro que garantice el buen estado sanita-
rio del material que se pretende introducir; en 
su defecto se exigir§n los tratamientos necesa-
rios si el resultado de la inspecci6n detecta la 
presencia de algún agente parasitario; 

III.-Certificaci6n fitosanitario de origen, legaliza
do por el Consúl Mexicano de la zona donde se co 

.secho el producto. 

ARTICULO 99.- Podrá autorizarse la entrada al pafs de materiales -
afectados por plagas o enfermedades, aún cuando no -
esten considerados en las disposiciones cuarentena-
rías, destinadas a investigaci6n científica ajena al 
mejoramiento genético de vegetales y a la multiplic~ 

ci6n de éstos, en los siguientes casos: 
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1.- Que demuestre fehacientemente la necesidad de rea 
lizar la introducc16n; 

II.- Cuando la 1ntroducci6n no represente peligro para 
la agricultura y la silvicultura, y 

III.- Que las investigaciones se realicen bajo condici~ 
nes estrictas de control y se elimine cualquier -
probabilidad de dispersi6n de material introduci
do. 

ARTICULO 100.-Para efectos del artfculo anterior, la Secretaria po
drá en cualquier momento ordenar y proceder a la in
cineraci6n o destrucci6n del material si se prevé al
gún peligro~ sin más formalidad que previo aviso y-

sin mediar indemnizaci6n alguna, para la cual vigila
rá permanentemente las investigaciones que se realicen 
con el material introducido. 

ARTICULO 103.-Los productos nacionales de exportaci6n podrán amparar 
se además de los documentos exigidos por otras Secreta 
rías, con documentos que garanticen el buen estado fi
tosanitario al efectuar el embarque, los cuales serán 
expedidos por el personal autorizado por la Secretaria 
previa la práctica de la inspecci6n que corresponda -
verificar: 

I.- Si el producto se encuentra libre de plagas y enfer 
medades, se expedirá el certificado fitosanitario 
internacional, si así se requiere; 

11.- Cuando el producto requiera fumigaci6n~ ésta se rea 
lizará en presencia del personal oficial autorizado 
por la Secretaria, el que expedirá un certificado -
en el que señale el fumigante utilizado, la dosis -
y el tiempo de exposici6n del tratamiento; 

111.- Cuando el pafs importador exija algún tratamiento -
especial, éste se efectuará en presencia del perso
nal oficial autorizado por la Secretaria, el que ex 
pedirá el documento que especifique la satisfacci6n 
del requisito exigido, y 
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IV.- El costo de la fumigaci6n o de cualquier trata 
miento, ser4 cubierto por la persona ffsica 
o moral que realice la exportaci6n. 

ARTICULO 105.-Las cuarentenas interiores podr4n tener car4cter -
de generales, regionales o locales; pudiendo ser -
parciales o absolutas, temporales o permanentes y 

de observancia exclusiva dentro del territorio na
cional. 

ARTICULO 106.-Las cuarentenas que se establezcan ser4n de car4c
ter general, cuando se dicten contra alguna plaga 
o enfermedad que puedan afectar cultivos de varios 
Estados; y son operantes en todo el territorio na
cioanl. 

ARTICULO 107.-Cuando una plaga o enfermedad afecte s6lo alguna -
regi6n del país y por su importancia amerite dic-
tar una cuarentena, ~ste será de tipo regional, si 
las 4reas infestadas son de extensi6n limitada, la 
cuarentena que se dicte será de carácter local. 

ARTICULO 108.-Las cuarentenas permanentes se dictarán por tiem
po indefinido, en cambio, las cuarentenas tempora
les, fenecerán en la fecha que el mismo documento 

·señale, de manera que una vez terminado el plazo -
correspondiente se procederá a publicar la declara 
toria del levantamiento. 

ARTICULO 109.-A las cuarentenas que se dicten para proteger al -
pafs contra la introducci6n de plagas y enfermeda
des que existan en otros países, se les asignará -
el nombre de cuarentenas exteriores y serán parci~ 
les o absolutas; en el primer caso, los materiales 
podrán introducirse si mediante la aplicaci6n de -
algún tratamiento se pueden eliminar el peligro y 

en el segundo caso, queda prohibida la introducci6n 
de los materiales cuarentenarios, salvo los casos 
previstos en el presente instrumento. 
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ARTICULO 111.-En las estaciones cuarentenarias de desinfecci6n y 
desinfestaci6n para vegetales, sus productos, me-
dios de transporte y empaques, se desarrollaran -
las siguientes actividades: 

1.- 1nspecci6n fitosanitaria de todos los produc-
tos que puedan ser portadores de plagas y enfer 
medades; 

11.- Revisi6n de los medios de transporte y empaques 
por el mismo caso señalado en la fracci6n ante
rior¡ 

111.- Desinfestaci6n de los materiales y vehfculos 
que una vez realizada la inspecci6n y revisi6n, 
requieran este tratamiento; 

IV.- ~~sinfecci6n de vegetales, sus productos, medios 
de transporte y empaques, cuando se requiera es
te tratamiento de acuerdo con la inspecci6n que 
efectue el personal técnico. 

ARTICULO 112.-Las zonas suJetas a cuarentena ser§n consideradas -
también como zonas de combate y se regirán según -
las siguientes disposiciones: 

VI.- Los conductores de vehiculos oficiales o parti
culares, tienen la obligaci6n de no_transportar 
vegetales, productos o cualquier cuarentenado -
con destino a lugares ubicados fuera de las zo
nas cuarentenadas, si no van amparados con la -
documentaci6n legal expedida por el personal au 
torizado por la Secretaria; 

ARTICULO 113.-Para declarar zonas de protecci6n, áreas del terri
torio nacional y de establecer cordones fitosanita
rios para la protecci6n de la misma, se tornarán en 
cuenta los siguientes factores: 

I.- Conocimiento preciso de la ausencia de las pla
gas o enfermedades en los cultivos, viveros, -
plantaciones forestales y bosques, de la zona -
que se desea proteger; 
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JJ.- Nombres vulgares y científicos de las plagas y de 
los agentes patógenos que originan las enfenmeda
des contra las que se desee proteger la zona; 

111.- Zonas del pafs donde existan las plagas y enferme 
dades cuya introducci6n se desea evitar a la zona 
de protecci6n; 

IV.- R~gimen para los transportistas y público en gen~ 
ral sobre la movilización de productos afectados 
con destino a la zona por proteger; 

V.- Obligaciones de los agricultores, propietarios 
de bosques y demás sectores involucrados en el de 
sarrollo agrfcola y forestal, dentro de la zona
de protección; 

VI.- Tratamientos a que se deben de someterse los veg~ 
tales, maquinaria, vehículos, equipos y otros ma
teriales, procedentes de zonas afectadas, para a~ 
torizar su introducción a la zona de protección; 

VII.- lugares de_entrada a la zona de protección en los 
cuales se realizará la inspección y tratamiento -
de los elementos mencionados en la fracción VI, -
en tránsito o con destino a la zona de protección 
y 

VIII.- la Secretarfa señalará las rutas correspondientes 
y establecerá, asimismo, en lugares estrategicos 
las estaciones de inspección y tratamiento, las -
cuales integrarán los cordones fitosanitarios que 
permitan la aplicación correcta de los ordenarnien 
tos que establecen las zonas de protección~ 

ARTICULO 114.-Las cuarentenas exteriores que se impongan contra ve
getales y ~istintos materiales de origen extranjero -
que puedan ser portadores de plagas o enfenmedades, -
deberán reunir los siguientes requisitos: 

1.- Determinar la existencia en algún país o pafses -
de plagas o enfenmedades cuya introducción pueda 
ocasionar daños o severas pérdidas a la economía 
nacional; 
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II.- Señalar los nombres vulgares y cientificos de 
los agentes biologicos que dan lugar a la CU! 

rentena; 

111.- Señalar los vegetales que puedan ser afecta-
dos, _anotando, de ser posible, variedades sus 
ceptibles y tolerantes; 

IV.- Señalar el carácter de la cuarentena; 

V.- Indicar los pafses afectados y envfar a los -
mismos por los conductos adecuados, la notifi 
ci6n correspondiente, y 

VI.- Indicar los tratamientos que deberán satisfacer 
los productos de importaci6n procedentes de los 
pafses sujetos a cuarentenas cuando ~sta sea de 
carácter parcial. en la inteligencia de que no 
se autorizará la introducci6n de materiales su
jetos a cuarentena absoluta. 

ARTICULO 118.-El r~gimen cuarentenario y las instrucciones y regla 
mentaciones vigentes en las zonas de combate, zonas 
de protecci6n y cordones fitosanitarios, son obliga
torios para todas las personas y empresas que en fo~ 
ma directa o indirecta, tengan relaci6n con la pro-
ducci6n agrícola y forestal y la movilizaci6n de co
sechas, vegetales, maquinaria o cualquier material -
que constituya un riesgo fitosanitario. 

ARTICULO 158.-Para el transporte y acarreo de vegetales, sus pro-
ductos y materiales susceptibles de propagar especies 
nocivas, se observaran las disposiciones contenidas -
en las declaratorias de cuarentenas y programas apro
bados para campañas especificas, para lo cual la Se-
cretaría publicará listas de los que requieran fitos~ 
nitaria o certificado fitosanitarios de origen, y las 
cuales se darán a conocer por los medios de comunica
ci6n apropiados. 
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ARTICULO 159.-Para efectos del artfculo precedente, la gufa fitosa 
nitaria ser& expedida en los casos que proceda, ex-
clusivamente por personal oficial de la Secretarfa -
y deber4 contener: 
I.- El nombre del vegetal y su producto; 

II.- El lugar donde se cosech6; 

III.- Cantidad del material en: Toneladas, Kilogramos 
o Número de piezas. 

IV.- Lugar de Destino; 

V.- Nombre o domicilio del Remitente; 

VI.- Nombre y domicilio del Destinatario; 

VII.- Vehículo de transportaci6n señalando número del va 
gon, placa del autotransporte, nC':ero de vuelo si 
se trata de aeronave y nombre de, la embarcaci6n en 
el caso de transportaci6n fluvial o marítima; 

VIII.- Nombre y domicilio del conductor del vehículo en -
el caso de autotransportes terrestres, exigiendo -
para ello su identificaci6n; 

IX.- Los documentos relativos a la importaci6n y expor
taci6n, se ajustarán a los requisitos previstos en 
el capitulo VI de este Reglamento, y 

X.- El número de folio del recibo oficial del pago de 
los derechos por expedici6n de la misma. 

ARTICULO 161.-Cuando el vegetal o sus productos esten sujetos a cua
rentena parcial y hayan sido sometidos a tratamientos 
a satisfacci6n del personal oficial, la guía sanitaria 
se sustituir& por una constancia en la que se anote la 
clase 1de.tratamiento efectuado, indicando métodos y-

sustancias usadas, tiempo de exposici6n y que con ello 
se ha eliminado el peligro, bajo la responsabilidad 
del empleado que otorgue el documento. 
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ARTICULO 163.-Los vehfculos que transporten materias vegetales 
contaminadas o que hayan transitado en suelos -
contaminados ser§n sometidos a la limpieza que -
los empleados oficiales determinen, debiendo ex
pedirse el certificado correspondiente. 

ARTICULO 164.-los vegetales y sus productos sujetos a cuarente 
na absoluta no deber§n transportarse bajo ningún 
concepto de zonas afectadas a zonas libres salvo 
el caso de aquellos destinados a la investigaci6n 
cientifica cuya transportaci6n se efectuará pre-
vio cumplimiento de los requisitos que se fijan
en este Reglamento. 

ARTICULO 167.-los vegetales o cualquier otro material que ha-
ya estado·en contacto con vegetales que puedan-
ser portadores de plagas o enfermedades que se -
encuentren en tránsito serán inspeccionados para 
verificar su estado y de no encontrarse afectados 
se someterán a tratamiento fitosanitario a fin de 
eliminar el peligro de diseminación, con cargo al 
propietario del cargamento. 

Si el peligro no es susceptible de eliminarse tec 
nicamente, se procederá a la destrucción del o los 
productos, sin que el propietario tenga derecho a 
indemnización alguna y sin perjuicio de que se le 
aplique la multa respectiva cuyo pago se garantiz~ 
rá mediante el secuestro de los vehículos y equi-
pos utilizados mediante el transporte de los pro-
ductos. 
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4.1.3 Cuarentena Interior Número 2, a Favor de la Zona de Defensa del 
Noroeste. 

CONSIDERANDO: Que la importante zona agrfcola del Noroeste se -
encuentra hasta ahora libre de tan peligrosas pl! 
gas como son el gusano rosado del algodonero (Pec 
tinophora gossypiella) el picudo de la para (Epicae 
rus cognatus), la palomilla de la papa (Phthorimaea 
operculella), la filoxera de la vid (Phylloxera vi
tifoliae), los llamados barrenadores del pl~tano -
(cosmopolites sordidus y tactophagus validirostris), 
los barrenadores del hueso y del tronco del aguacate 
(Helipus lauri y Copturus sp.) y otras plagas y en-
fermedades más, de importancia econ6mica. 

CONSIDERANDO: Que la invasi6n de dicha::. plagas puede perjudicar 
gravemente tanto al agricultor como al exportador de 
productos agrfcolas; 

CONSIDERANDO: Que la regi6n del Noroeste de México y los Estados -
occidentales colindantes a la Uni6n Americana forman 
desde los puntos de vista climatol6gico, agrfcola y 
econ6mico, una unidad más o menos homogénea que ame
rita por lo tanto la coordinación de las medidas de 
sanidad vegetal, dictadas por ambos pafses, y 

CONSIDERANDO: Por último, que por lo antes expuesto se justifica -
el establecimiento de una cuarentena a favor de la -
zona mencionada con fundamento en el artfculo 12 de 
la Ley Federal de Plagas de 15 de Noviembre de 1924 
y en los artfculos 17 y 29 del Reglamento de Policfa 
Sanitaria Agrfcola de Junio 30, 1927., he tenido a -
bien reformar la declaración de la cúarentena inte-
rior número 2 y su reglamento en los siguientes tér
minos: 

ARTICULO lo.-- Para los efectos de esta cuarentena se expresan las 
siguientes definiciones: 
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. J.- PRODUCTOS DE CUARENTENA ABSOLUTA: ·Todos aquellos 
productos del pafs cuya 1ntroducci6n a la zona -
de Defensa est8 prohibida. 

11.- PRODU&TOS DE CUARENTENA PARCIAL: Todos aquellos 
productos del pafs cuya introducci6n a la zona de 
Defensa est~ condicionada. 

III.- INSPECTOR: El empleado debidamente autorizado del 
Servicio Federal de Sanidad Vegetal y de Defensa 
Agrfcola, o cualquier persona autorizada por la -
Secretarfa de Agricultura para hacer cumplir y vi 
gilar lo dispuesto por la presente cuarentena. 

IV.- CERTIFICADOS: 

a) Pase sanitario: sello que coloca el Inspector 
en los documentos que amparan 
productos ~e cuarentena parcial 
o a los envases que los conten
gan. 

b) De origen: Constancia que expida un Inspector -
o en su defecto un Presidente Munici 
pal, expresando que el producto fué 
cosechado en el Municipio de su juris 
dicci6n. 

e) De sanidad: Constancia que se extiende por un 
Inspector para amparar los productos 
de cuarentena parcial y que estén s~ 
nos, en tr§nsito hacia la zona cuaren 
tenada. 

d) De fumfgaci6n simple: Constancia expedida por un 
Inspector de que un produ~ 
to vegetal ha sido someti
do a la acci6n de gases ve 
nenosos al vacfo, a presi6n 
atmosferica, según especifi 
caciones reglamentarias. 
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e) De fumigac16n al vacfo: Constancia expedida por 
un Inspector de que un 
producto vegetal ha si
do sometido a la acci6n 
de gases venenosos al -
vacfo, en planta espe-
cial, aprobada por la
Secretaria de Agricultu 
ra y Ganaderfa, según -
especificaciones regla
mentarias. 

f) De esterilización: Constancia expedida por un -
Inspector para amparar fru-
tas sometidas en plantas es
peciales a la acci6n del ca
lor húmedo de acuerdo con -
las prescripciones de la Di
rección de Fomento Agrfcola. 

g) De desinfecci6n: Constancia expedida por un In~ 
pector de que un vehfculo o en 
vase cualquiera ha sido someti 
do a la acción de agua hirvien 
do, gas-oil o cualquier otro -
procedimiento de desinfección, , 
aprobado por la Dirección de -
Fomento Agrícola. 

ARTICULO 2.- Se declara sujeta a cuarentena interior la región 
constituida por los Estados de Nayarit, Sinaloa, -
Sonora y el territorio de Baja California y que en 
el texto que se sigue se denominar~ Zona de Defensa. 

ARTICULO 3.- Se declaran lugares de entrada exclusivos para in
troducir productos agrícolas o artículos parcial-
mente cuarentenados a la zona de defensa, los si-
guientes: Guadalajara, Jal., Tijuana, Tecate, Mexi 
cali, Santa Rosalía y la Bomba o El Mayor, de los 
territorios Norte y Sur de la Baja California; San 
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Luis, Nogales, Naco, Agua Prieta, Guaymas y Yavaros, 

del Estado de Sonora; Topolobampo, Altata y Mazat14n 

del Estado de Sinaloa y San Blas, del Estado de Naya 

rit. 

ARTICULO 4.- la presente cuarentena es absoluta para los produc-

tos siguientes: 

·a) Algod6n en hueso, semilla de algod6n, plantas o -

partes de la planta del algodonero, procedentes -

de las zonas cuarentenadas por la Cuarentena Inte 

rior Número 1, que son: 

la.- ZONA DE LA LAGUNA, que comprende los municipios 

de Torre6n, Matamoros, Viesca, Parras, General 

Cepeda y San Pedro, del Estado de Coahuila y -

los de lerdo. G6mez Palacios, Poanas, Mapimf,

San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Nazas 

El Rodeo, Canatlán, San Juan del Rfo, Pánuco, --
. . . 

Peñon Blanco, Cuencamé, Santa Clara, San Bartolo 

y San Juan Guadalupe, del Estado de Durango. 

2a.- ZONA DE CAMARGO, que comprende los municipios de 

Julimes, Neoquí, Rosales, Saucillo, La Cruz, San 

Francisco de Conchos, Ciudad Camargo, Jiménez, -

Guadalupe, Allende, Villa L6pez, Aldama y Chihu~ 

hua, del Estado de Chihuahua. 

3a.- ZONA DE OJINAGA, que comprende los Municipios de 

Coyame y Ojinaga, del Estado de Chihuahua. 
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4a.- ZONA DE VILLA AHUMADA, que comprende los Muni 

cipios de Villa Ahumada, Carrizal y San Buen~ 

ventura, del Estado de Chihuahua. 

5a.- ZONA DEL VALLE DE JUAREZ, que comprende los -

Municipios de Ciudad Ju!rez, Guadalupe Bravo 

y San Ignacio, del Estado de Chihuahua. 

b) Plantas de plátano y sus partes, con exceQ 

ci6n del fruto, procedentes de las siguien 

tes zonas de control de la Cuarentena Inte 

rior No. 6. 

la.- Regi6n: Del R1o Tamesf, comprendiendo los munl 

cipios de Tampico, Villa Cecilia, Alta 

mira y Magiscatzin, del Estado de Ta-

maulipas. 

2a.- Regi6n: Del ·Rfo Pánuco, comprendiendo los muni 

cipios de Tampico el Alto, Pánuco y -

Pueblo Viejo, del Estado de Veracruz. 

4a.- Regi6n: Del Rfo Papaloapan y sus afluentes, -

comprendiendo los Municipios de Cosam~ 

loapan, Otatit14n, Tlacojalpan, Tese-

choacan, Playa Vicente, San Juan Evan

gelista, Amatlán de ex-Cantan de Cosa

maloapan, Tlacotalpan, Tuxtilla y Cha

caltianguis, del Estado de Veracruz, y 

los de Tuxtepec, Soyaltepec, Ojitlan y 

Chiltepec, del Estado de Oaxaca. 
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5a.- Regi6n: De Tezonapa, comprendiendo los Munici 

pios de C6rdoba, Amatlan, del ex-Can

ton de C6rdoba, Calcahualco, Coscoma

tepec, Cuichapa, Chocomán, Ixhuatlán, 

Paso del Macho, San Juan de la ·Punta, 

Cerralvo, Santiago Huatusco, Tepatla~ 

co, Tomatlán, Zongolica, Orizaba, Acul 

tzingo, Atzacan, Coatzal~, Huilopan, -

Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Jesús 

Marta, Maltrata, San Andrés Tenejapa,

San Juan del Rfo, Nogales, San antonio 

Tejenapa, Perla, Soledad, Rfo Blanco,

Titlpan y Apatlahua, del Estado de Vera 

cruz y el Municipio de Acatlán de Pérez 

Figueroa, del de Oaxaca. 

6a.- Regi6n: Del Rfo Coatzacoalcos y sus afluentes, 

comprendiendo los Municipios de Hidal

gotitl4n, Jáltipan de Morelos, Minati

tlán, Santa lucrecia, del Estado de Ve 

racruz y Ubero, del Estado de Oaxaca. 

8a.- Regi6n: De Tabasco, comprendiendo los Munici-

pios de Teapa, Tacotalpa, Macuspana, -

Jalapa, Jonuta, Emiliano Zapata, Bal-

cán, Villahermosa, Huimanguillo, Cárde 

nas, Cunduacán,y Tenosique del Estado 

de Tabasco; Pichuacalco del Estado de 

Chiapas, y Carmen del Estado de Camp~ 

che. 
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9a.- Regi6n: Del estado de Yucatan, comprendiendo to 

do el Estado de Yucat~n. 

lOa.- Regi6n: De Soconusco, comprendiendo los Munici

pios de Tuxtla Chico, Mazatl~n. Huehue

t~n. Escuintlan, Mapastepec, Pijijiapan 

Tonalá y Huixtla, del Estado de Chiapas. 

lla.- Regi6n: Del Rfo Armerfa y sus afluentes, comprendi 

eñdo los Municipios de Colima, Villa Al

varez, Comala, Coquilmatl~n. Tecom§n y -

Manzanillo, del Estado de Colima. 

15a.- Regi6n: Del Centro, comprendiendo el Estado de -

More los. 

Nota: La 3a. Regi6n la de Tuxpan, (Muni

cipios de Tuxpan y Tamiahua, Estado de -

Veracruz); la 7a. Regi6n, la del Rfo Tu~ 

tla (Municipios de San Andrés Tuxtla, Ca 

temaco, Santiago Tuxtla, Estado de Vera

cruz); la 12a. Regi6n, la del Río Arneca 

(Municipio de Mascota, Estado de Jalisco) 

la 13a. regi6n, la de Nayarit (Municipios 

de San Blas, Santiago Ixcuintla, Rosa Mo

rada, Tuxpan y Acaponeta) y la 14a. Regi6n 

de Sinaloa, no estan sujetos a los efectos 

de esta Cuarentena. 

e) Papa cosechada en las zonas de control de la Cuaren

tena Interior Número 3, afectada por el Picudo de la 

Papa (Epicaerus Cognatus), que est§n constituidas 

por los siguientes Municipios: 
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Calpulalpan, Españita, Hueyotlipan, Tlaxco, Atla~ 
gatopoc, Tetela, Apizaco, Xaloxtoc, Terrenate, -
Huamantla, Alzayanca, Coapixtla y El Carmen, del 
Estado de Tlaxcala. 

Ixtacamaxtitlan, libres, Cuyaco, Xochipulco, Zau
tla, Zaragoza, Ocotepec, Tepeyahualco, Saltillo -
lafragua, Guadalupe Victoria, Tlachichuca, Chal-
chicomula, Atzintzintla, Esperanza y la parte Sur 
de los Municipios de Chignahuapan, Coayuca, Zaca
poaxtla, Toziut14n, Tlatlauquitepec y Xiutetelco, 
del estado de Puebla. 

Perote y las vigas, del Estado de Veracruz. 

Apam, Tlanalpa y Tepoapulco, del Estado de Hidal
go •. 

d) Todas las frutas de pericarpio blando, suscepti-
bles al ataque de la Mosca de la Fruta (Anastrepha 
ludens, striata, serpentina y fratorculus) que a -
continuaci6n se ennumeran: 

Aguacate de todas las clases (Persea sp) 

Almendra de la India (terminalia sp) 

Anona {Annona sp) 

Arbol del pan (Artocarpus sp) 

Arrayán (Psidium sp) 

Bonete (leucosperma sp) 

Breva (Ficus sp) 

Caimito (Chriysophyllurn sp) 

Camachin (Ficus sp) 

Ciruela extranjera (Prúnus sp) 

Ciruela del pafs (Spondias sp) 

Chabacano {Prunus sp) 

Chicozapote (Achras sp) 

Chirimoya (Annona sp) 

Chinfn {persia sp) 



Durazno (Prunus sp) 

Guayaba {Psidium sp) 

Guajilote {Parmentiera sp) 

Guamuchil (Pithecolobium sp) 

Granada (Punica sp) 

Grossella (Ribes sp) 

Guan4bana (Annona sp) 

Higo (Ficus sp) 

Icaco (Chriysobalanus sp) 

llama (Annona sp) 

Jinicuil o Guajinicuil (Inga sp) 

Jobo o Ciruela (Spondias sp) 

lima (Citrus sp) 

lim6n dulce (Citrus sp) 

limoncillo (Sargentia sp) 

Mamey amarillo (lucuma sp) 

Mamey colorado o común (Calocarpum sp) 

Mandarina (Citrus sp) 

Mango (Mangffera sp) 

Manzana (Pirus sp) 

Marañon (Anacardium sp) 

Membrillo (Cydonia sp) 

Membrillito (Amelanchier sp) 

Nanche (Byrsonima sp) 

Naranja agria (Citrus sp) 

Naranja dulce (Citrus sp) 

Nfspero (Eriobotryia sp) 
Papaya (Carita sp) 

Pera y per6n (Pyrus sp) 

Pomarosa (Jambosa sp) 
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Reyan (Eugenia sp) 

Saromullo (Annona sp) 

Tejocote (Crateagus sp) 

Toronja (Citrus sp) 

Zapote blanco (Casimiroa sp) 

Zapote borracho (Lucuma sp) 

Zapote prieto (Diospyros sp) 

Zapote de Sto. Domingo (Manmea sp) 
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y todas las frutas silvestres de pericarpio blando, no 
ennumeradas en esta lista, asf como la nuez de casti-
lla en estado verde. 

e) Zacate Johnson o sus partes. 

ARTICULO 5.- Son objeto de cuarentena parcial los siguientes produc 
tos y artfculos: 

PRIMER GRUPO: 

a) Café en grano; 

b) Los siguientes frutos: Aceitunas, capulin, dátil, -
frambuesas, fresa, lim6n agrio, piña, plátanos de -
todas clases, tamarindo, uva, zarzamora, nueces de 
todas clases incluyendo el coco, cocoyol, piñ6n. -
Frutas producidas en los Estados de Durango y Chi-
huahua; naranja y mango, producidos en Municipios -
de Atotonilco, Ayo o Degollado, del Estado de Jali~ 
co, siempre que sean amparados por certificados de 
origen y de sanidad. (Veanse los artfculos 7o y 13o) 

e} Productos industrializados del algod6n, como pastali
na, harinolina y marcarrote; 

d) Forraje que acompaña ~gimientos o partidas de ganado 

e) Coronas fúnebres de flores naturales 
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SEGUNDO GRUPO: 

a) Cereales de todas clases, frijol, frutos secos y 
semillas de todas clases, excepto del algod6n. 

b) Bulbos, Camotes, rafees comestibles o para uso·
industrial, estolones, rizomas y toda clase de
tub~rculos, incluyendo la papa, cuando proceda -
de las zonas libres del picudo de la papa. 

c) legumbres y verduras frescas de toda clase como 
chile, jitomate, lechuga etc. 

TERCER GRUPO: 

a) Algod6n en pacas; 

b) Algod6n en pluma y hueso, borra, cascarilla y S! 
milla .de algod6n procedentes de zonas libres del 
Mal de Panana, plantas vivas o partes de ellas,
como sarmientos de Vid, estacas etc. 

ARTICULO 6.- Son tambi~n objeto de cuarentena parcial los vehfcu 
los de todas clases que hayan contenido o que conte~ 
gan los productos mencionados en el artfculo anterior. 

ARTICULO 7.- En caso de que las frutas de pericarpio blando sujetas 
a la cuarentena absoluta, se sometan a la esteriliza-
ci6n por medio de calor humedo, conforme a las pres---

cripciones del Servicio Federal de Defensa Agricola, -
quedaran libres para entrar a la Zona de Defensa, ampa 
rados por su permiso y certifi.cado correspondientes. 

Tan pronto como se compruebe por las investigaciones -
llevadas a cabo por la Dirección de Fomento Agrícola -

. . 

que cualquiera de las frutas mencionadas en primer gru 
po del artfculo 5. Esta sujeta al ataque de la Mosca 
de la Fruta, quedará excluida del grupo y pasará a la 
lista de las frutas de cuarentena absoluta, mediante -
declaratoria especial de Secretaría de Agricultura y -
Ganadería. 
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ARTICULO 8.- Los inspectores con residencia a·los lugares de en 
trada a la Zona de Defensa, seftalados en el Artfc~ 
lo 2, y los que vigilen el movimiento de productos 
agricolas a bordo de los trenes entre Guadalajara, 
y el Kilometro 1622 del Ferrocarril del Pacffico,
asf como los que designe la Secretaría de Agricul
tura Ganaderfa en los caminos nacionales, estata-
les o vecinales para la inspecci6n de otros vehfcu 
los que no sean los trenes de ferrocarril o en - -
otros puntos que estime convenientes la Secretarfa 
de Agricultura y Ganaderfa forman el Cord6n Sanita 
rio, bajo las 6rdenes directas de un jefe de la Zo 
na de Defensa que reside en Guadalajara, Jal. 

ARTICULO 9.- Formar!n adem!s parte integrante del Cord6n Sanita 
rio: 

a) La Planta Fumigadora Principal que est! Secret~ 
rfa tiene establecida en Guadalajara, Jal. 

b) La Planta Fumigadora anexa que se establecer! -
en el Patio de la Estaci6n de los Ferrocarriles 
Nacionales. 

e) Todas las plantas fumigadoras yesterilizadoras -
que en lo sucesivo se construyan, en los lugares 
de entrada del Cord6n Sanitario o en otros luga
res que estime conveniente la Secretaria de Agri 
cultura y Ganadería. 

ARTICULO 10.- Queda estrictamente prohibida la entrada a la Zona 
de Defensa de todos los productos de cuarentena ab
soluta señalados en el artículo 4. 

ARTICULO 11.- Para internar a la Zona de Defensa cualquier produ~ 
to de cuarentena parcial señalado en el artículo --
5, 6 y 7. Se requiere pase sanitario o un certifi
cado de sanidad o de fumigaci6n o de desinfecci6n,
o de esterilizaci6n, expedido en los lugares de en
trada por el Inspector respectivo como se especifi
ca en los siguientes artfculos. 
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En caso de que los productos que se pretenda 1ntro 
ducir los lleven los interesados en bultos de mano 
o equipaje personal, será necesario el pase sanita 
rio, adherido por el inspector, en caso de estar -
sanos. 

ARTICULO 12.- Los productos de cuarentena parcial, quedan suje-
tos a la revisi6n de inspectores, en los lugares -
de entrada a la Zona, para que ~stos determinen --· 
que tratamiento habrán de sufrir de acuerdo a esta 
cuarentena y una vez que hayan sido sometidos al -
tratamiento indicado, satisfaciendo las prácticas 
reglamentarias, los conductores del producto trata 
do recabarán del Inspector el certificado que co-
rresponda para exhibirlo durante el tránsito den-
tro de la Zona de Defensa a cualquiera autoridad -
del Servicio Federal de Defensa Agricola. 

ARTICULO 13.- Para internar a la Zona de Defensa productos del -
primer grupo de cuarentena parcial, basta la Ins-
pecci6n en el lugar de entrada y la colocaci6n por 
el inspector en caso de conformidad del pase de S~ 
nidad en los documentos que los amparan o en los -
envases que lo contengan. 

Las frutas de mango y de naranja, mencionadas en -
el artfculo 5. primer grupo, inciso (b), productos 
del Estado de Jalisco, pueden internarse a los Es
tados de Nayarit y Sinaloa y dentro de este último 
únicamente hasta la ciudad de Culiacán, inclusive. 
La declaraci6n de cuarentena absoluta contra el -
mango de Nayarit, respecto a su movimiento hacia -
el norte, contenida en la cuarentena interior Núm. 
4, no afecta el mango de Jalisco que se introduzca 
a la Zona de Defensa, amparado con certificados de 
origen de sanidad. 

ARTICULO 14.- Para introducir productos del segundo grupo, inci
so (a), a la zona de Defensa, se necesita un certi 
ficado de fumigaci6n simple, hecha con ácido cian-
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hfdrico a la dosis de 8 grs., por metro cúbico y 

exposici6n de 24 horas o con Bisulfuro de Carbo
no a la dosis de 150 por metro cObico y 24 horas 
de exposici6n. 

ARTICULO 15.- Para la introduci6n de productos del segundo - -
grupo inciso (b), se necesita certificado de fu
migaci6n simple hecha con 100 grs., de Bisulfuro 
de Carbono por metro cúbico y exposici6n de 24 -
horas. Para la papa procedente de regiones in-
festadas por la Palomilla de la Papa (Phthorimaeae 
operculella), la dosis se aumenta 1 250 grs., -
por metro cúbico. 

Para la introduci6n de productos del inciso (e), 
se necesita un certificado de esterilizaci6n o -
de fumigaci6n simple hecha con 100 grs., de Bi
sulfuro de Carbono por metro cúbico y exposici6n 
de 24 horas. 

ARTICULO 16.- Para la introducci6n a la Zona de Defensa de pro 
duetos de cuarentena parcial del tercer grupo, -
se necesita certificado de fumigaci6n al vacfo -
hecho de acuerdo con las siguientes dosis: 

a) Para el algod6n en pacas con ácido cianhídrico 
60 grs., por metro cúbico de espacio, vacío, de 
20 pulgadas y tiempo de exposici6n de 2 horas. 

b) Para algod6n pluma y hueso, borra, cascarilla -
y semilla del algod6n procedentes de zonas li-
bres del gusano rosado; con ácido cianhídrico -
lOO grs., por metro cúbico de espacio, vacío
de 20 pulgadas y 2 horas de exposici6n. 

e) Para árboles y arbustos de todas clases, caña -
de azúcar, plantas de plátano procedentes de zo 
nas libres del 11Mal de Panamá", plantas vivas o 
partes de ellas, como sarmientos de Vid, esta-
cas etc; con ácido cianhídrico, 5 grs., por me
tro cúbico de espacio vacfo de 15 pulgadas y ex 
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posici6n de 1 hora. 

ARTICULO 17.- Para la introducci6n a la zona de Defensa de carros 
de Ferrocarril, camiones, autom6viles o cualquier
otro vehfculo terrestre, se requiere en los siguien 
tes tratamientos, según los casos: 

a) Para vehfculos que se hayan utilizado en el trans 
porte de productos de cuarentena absoluta, lo que 
se comprueba por la presencia de vestigios y por 
la documentaci6n del carro, fumigaci6n al vacfo -
con ácido cianhfdrico con una dosis de 5 grs., -
por metro cúbico, vacfo de 18 pulgadas y tiempo -
de exposici6n de 1 hora. 

b) Para los vehfculos que se hallan utilizado CH el 
transporte de productos de cuarentena parcial del 
segundo y tercer grupo, lo que se comprueba de -
igual manera como en el inciso anterior, será ne
cesario fumigaci6n con ácido cianhfdrico, a una -
dosis de 7 grs., por metro cúbico de espacio, pre 
si6n atmosférica y exposici6n de 8 hrs. 

e) Las g6ndolas, jaulas y plataformas de ferrocarril 
y otros vehfculos que no puedan cerrarse herméti
camente y que están comprendidos en el inciso an
terior se desinfectarán con una aspersi6n de - -
gas-oil en la superficie del piso y de las paredes 
a una altura de 2 metros utilizando 5 o 6 litros -
para g6ndolas y jaulas y 2 a 5 litros para plata-
formas. 

ARTICULO 20.- Siendo el régimen cuarentenario, obligatorio para to
das las personas y empresas que en forma directa o i~ 
directa tengan relaciones de cualquier género con los 
productos agrfcolas y con las actividades econ6micas 
con ellas relacionados, en la regi6n de que se trata, 
quedan sujetos al cumplimiento de esta cuarentena. 
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a) los Ferrocarriles Nacionales de M~xico, en cuanto 
a los productos que reciban con destino a la Zona 
de Defensa y el material rodante y envases que ~
entre a la misma y que transporte o haya transpor 
tado productos de cuarentena. 

b) El Ferrocarril del Pacffico, en cuanto a los pro
ductos que reciba en Guadalajara con destino a di 
cha Zona y a los que transporte dentro de la mis
ma, asf como en cuanto a su material rodante y en 
vases, utilizados para conducir productos cuaren
tenados. 

e) Los camiones y autom6viles, que viajan por los ca 
minos y carreteras nacionales, estatales y vecin~ 
les. 

d) Las empresas navieras cuyos _barcos toquen puertos 
de entrada de la Zona de Defensa. 

e) Las empresas de aviaci6n cuyos aviones entren a -
Zona y aterricen en ella. 

f) Otros vehfculos de tracci6n animal y animales de 
carga. 

g) Los propietarios, conductores, tripulaciones de -
trenes, embarcaciones, autom6viles y camiones, pa 
sajeros de los mismos y toda clase de personas que 
entren a la Zona de Defensa, llevando productos 
cuarentena dos. 

h) Todas las presonas que envfen hacia la Zona de De
fensa, ya sea por correo, por express, por carga o 
por cualquier otro medio de conducci6n productos -
de cuarentena. 

i) Los empleados del Servicio Postal, que reciban pro 
duetos de cuarentena parcial con destino a la Zona 
de Defensa. 
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ARTICULO 21.- Todos los vehfculos que se pretenda internar a la 
Zona de Defensa, quedarán sujetos a la 1nspecc16n 
en los lugares de entrada, por los- inspectores -
del Servicio para que estos se cercioren de que -
los vehfculos, en sus grietas, rendijas, etc., no 
se encuentran contaminados por productos cuarente 
nadas y que la mercancfa que llevan, no est~ suje 
ta a la presente cuarentena. 

En caso contrario los Inspectores aplicarán los -
procedimientos señalados en el Artfculo 10. 

ARTICULO 22.- Todos los carros de ferrocarril que, procediendo 
del resto del pafs, se pretenda introducir a la -
Zona de Defensa por la lfnea del Pacffico, al - -
Norte de la última estaci6n en el Estado de Jalis 
co, serán rigurosamente inspeccionados en Guadal!ja 
ra, sujetandose a los requisitos señalados en el 
artfculo 17. 

ARTICULO 23.- Los camiones y autorn6viles que se pretenda intro 
ducir a la Zona de Defensa, conduciendo o que ha 
yan conducido productos de cuarentena fuera de -
dicha zona, s6lo podrán hacerlo si se ajustan a 
la Ley Federal de Vfas de Comunicaciones y Medios 
de Transporte y a las similares de los Estados -
de la Zona y vayan amparados por un certificado -
de fumigaci6n o desinfecci6n, expedido por un ins 
pector. 

ARTICULO 24.- Todas las embarcaciones procedehtes de lugares -
al Sur de Cabo Corrientes, que pretendan introdu
cir productos cuarentenarios a la Zona de Defensa 
ser§n sujetas a inspecci6n sanitaria agrfcola en 

/ 

el puerto de entrada, y en caso de llevar vesti-
gios de productos de cuarentena absoluta serán so 
metidas a furnigaci6n simple, de acuerdo con esta 
cuarentena. 
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ARTICULO 25.- los productos de cuarentena parcial conducidos en 
embarcaciones, que se pretenda desembarcar en un 
puerto de entrada de la Zona de Defensa, deben -
ser sometidos al tratamiento que indique el Ins-
pector, de acuerdo con lo prescrito en esta cua-
rentena. 

ARTICULO 26.- los productos de cuarentena parcial introducidos 
a la Zona por aviones, deben sujetarse en el - -
puerto a~reo de aterrizaje a una inspecci6n y a -
la fumigaci6n, en su caso, por parte de un inspec 
tor, quien expedir4 el certificado que correspon
da. 

ARTICULO 27.- Todos los vehfculos de tra~ci6n animal y las bes
tias de carga que se pretenda introducir a la Zo
na de Defensa, estfin obligados en los lugares de 
entrada a dicha zona, a la inspecci6n sanitaria y 

a la certificaci6n en su caso. 

ARTICULO 2-.- Los conductores, maquinistas, garroteros, fogone
ros, mensajeros, Agentes Postales, Agentes de Pu
blicaciones, camareros y sirvientes de los trenes 
de ferrocarril, sea de pasajeros o de carga, asf 
como los choferes, ayudantes y estibadores de los 
camiones y automóviles y la tripu1aci6n de avio-
nes, quedan sujetos a la revisi6n por el inspec-
tor, de su equipaje y bultos de mano que pretendan 
introducir a la zona de Defensa, asf como a acatar · 
lo que el mismo determine, en cumplimiento de las 
disposiciones de esta cuarentena. 

ARTICULO 29.- Los aviones· que aterricen dentro de la. Zona 
cuarentenada, deber4n someterse previamente en la 
última estaci6n de su ruta, antes de entrar, a la 
inspecci6n sanitaria agrfcola, recabando del Ins
pector el comprobante correspondiente. 
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ARTICULO 30.- Todas las personas que se internen a la Zona de De 
fensa, sin excepci6n están obligadas a permitir a 
los Inspectores en la estaci6n de entrada o en - -
tr4nsito, que revisen el equipaje y bultos de mano 
que pretendan llevar consigo hacia el interior de 
la Zona y acatar las disposiciones que respecto de 
los productos cuarentenados ejecuten en cumplimien 
to de esta cuarentena. 

ARTICULO 31.- Los Inspectores tendrán,de acuerdo con el reglamen 
to, las siguientes facultades y obligaciones: 

a) Inspeccionar en los lugares de entrada todos 
los productos agrfcolas que se pretenda internar 
a la Zona de Defensa, a fin de determinar qué -
tratamiento deben sufrir de acuerdo cor. las dis
posiciones cuarentenarias en los artfc-ulos 13 al 
17 inclusive, del presente ordenamiento. 

b) Vigilar que el tratamiento respectivo se haga en 
teramente de acuerdo con las especificaciones con 
tenidas en los artfculos arriba citados. 

e) Revisar a bordo de los trenes de pasajeros del Fe 
rrocarril del Pacffico, los equipajes de mano de 
los viajeros (Maletas, petacas, bolsas etc.) y de 
comisar todos aquellos productos agrfcolas que, -
sin cumplir con los requisitos que esta cuarente
na _ha señalado, se pretenda introducir a la Zona 
de Defensa del Noroeste. La primera inspecci6n -
de referencia se practicará antes que los trenes 
lleguen a la última estaci6n de Jalisco. Se hará 
una segunda inspecci6n, entre las estaciones de -
Bamoa y San: Blas, Sin., por el Inspector que vi
gila el cumplimiento de la cuarentena Interior -
Núm. 4. Los productos decomisados se depositarán 
en cajas herméticamente cerradas, para su poste-
rior destrucci6n en lugares en donde no haya peli 
gro de libertar a las plagas que los mismos lle-
ven o puedan llevar, y en caso de ser posible se 



(63) 

incinerarán desde luego en el fogon de la locomo 
tora. 

En los casos de oposici6n, los Inspectores a bor 
do, con el auxilio de la tripulaci6n del tren y 
de la escolta militar del mismo, segan orden ex
presa de la Secre~arfa de Guerra y Marina, proc~ 
derán a la detenci6n de los equipajes cuyos due
ftos rehusen la inspecci6n, deteniendo aquellos -
en la estaci6n terminal de cada tramo de revisi6n 
hasta que la Secretarfa de Agricultura y Ganade-
rfa resuelva el caso. 

d) Practicar la misma revisi6n de los equipajes de -
mano en el caso de pasajeros de aviones, autom6vi 
les, cam1ones o de otro vehícui~ y de todas las -
personas que pretendan internarse a la Zona de De 
fensa. 

e) Quedan facultados para penetrar, previa identifi
caci6n de su cargo, a los carros de express, de -
equipaje, y del correo, con objeto de revisar la 
documentaci6n o inspeccionar en su caso, los bul
tos en que se declare productos cuarentenados y -
que carezcan del pase de sanidad o certificado, -
expedido por el Inspector del lugar de entrada, -
abrir los bultos y aplicar las sanciones que esta 
blece esta cuarentena en caso de tránsito ilegal. 

f) Vigilarán los caminos carreteros y de herradura e 
impedirán el tránsito de productos agrícolas cuya 
internaci6n a la Zona de Defensa del Noroeste pro 
hibe o restringe esta cuarentena, a menos que va
yan amparados por el 'certificado correspondiente 
y procederán al decomiso y a la destrucci6n de -
ellos en el caso de que sus conductores se rehu-
sen a regresarlos al lugar de origen. 

1 
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ARTICULO 32.- De acuerdo con la orden de la Direcci6n General de 
Correos, dada a conocer en oficio número 27329 del 
lro. de Agosto de 1933, los ,nvfos de bultos post! 
les a la Zona de Defensa del Noroeste, quedan som! 
tidos a las siguientes disposiciones: 

a) Todos los administradores de Correos de la Repú 
blica con excepci6n de los Estados de Sinaloa,
Sonora y Territorios Norte y Sur 'de la Baja Cali 
fornia, inspeccionaran el contenido de los envíos 
de 5ta. clase, rehusando la documentaci6n de -
aquellos que conteniendo frutas de cualquier cl! 
se así como otros productos agrfcolas afectados 
por esta cuarentena, vayan consignados a los Es
t(~os de Nayarit, Sinalo~. Sonora y ·Territorios 
Norte y Sur de la Baja California. 

b) los administradores de correos en los Estados de 
Sinaloa, Sonora, Territorios Norte y Sur de la -
Baja California, al entregar a los destinatarios 
los envíos postales de 5a. clase, procedentes -
del resto del país, proceder&n a la inspecci6n -
del contenido de los mismos; en caso de contener 
frutas u otros productos afectados por esta cua
rentena, los decomisarán, cerrandolos hermetica
mente, consignando el caso a la Secretaría de -
Agricultura y Ganadería o a su representante más 
cercano. 

e) los administradores de Correos en el Estado de Na 
yarit, obraran en la forma indicada en el inciso 
anterior con los envíos procedentes del resto de 
la República con excepci6n de los provenientes de 
Sinaloa, Sonora y Territorios Norte y Sur de la -
Baja California. 
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ARTICULO 33.- En casos especiales o imprevistos por esta Cuarente 
na la Direcci6n General de Agricultura resolver~ so 
bre si puede o no permitirse la introducci6n a la -
Zona de Defensa, de productos agrfcolas fijando los 
requisitos que en cada caso deban citarse. 

ARTICULO 34.- Se considera como tr~fico ilegal el transporte de -
cuarentena absoluta o de cuarentena parcial sin el 
certificado correspondiente. 

ARTICULO 35.- De conformidad con el Reglamento, se aplicará a los 
infractores las sanciones que a continuaci6n se ex
presan: 

a) Cuando el tráfico ilegal sea con productos de -
cuarentena absob.1, se castigará al propietario 
conductor o consignatario de la rnercancfa o a to 
dos, si se comprueba que deliberadamente viola-
ren lo dispuesto por esta cuarentena, con una -
multa proporcional a la cantidad del producto, -
que variará de $ 1 000 00 o arresto hasta 15 dfas 
destruyendo además el producto, sin derecho a in
demnizaci6n de parte del propietario. 

b) Cuando el tr~fico ilegal sea de productos de cua
rentena parcial de segundo a tercer grupo, se ca~ 
tigará al propietario, conductor o consignatario 
o a todos, si resultan responsables de violaci6n 
deliberada a lo ordenado por esta cuarentena, con 
una multa de $ 500 00, o arresto hasta por diez -
días y confiscaci6n del producto. Si la mercan-
-cía esta infestada por plagas o enfermedades, se 
procederá a s~ destrucci6n sin que _haya 1 ugar a -
indemnizaci6n alguna. 

e) El tráfico ilegal con productos de cuarentena pa~ 
cial del primer grupo se castigará con la confis
caci6n de los productos. 
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d) Todos los vehfculos que se introduzcan a la Zona 
de Defensa, sin someterse a la inspecci6n que -
previene esta cuarentena, har!n incurrir a las -
Empresas o propietarios respectivos en responsa
bilidad, cuya sanci6n será $ 500 00, de multa -
para las empresas personas o arresto por diez 
dfas, para las personas infractoras. 

Actualmente estas sanciones han variado, estando 
basadas en la ley de Sanidad Fitopecuarfa, y al 
criterio del Inspector de Sanidad Vegetal. 
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4.2 METODO FISICO 

Principalmente para garantizar la sanidad de los granos se de 
be de tomar en cuenta la temperatura y humedad de los mismos, pues 
en caso de no llevar un control estricto de los mismos, causar1a -
condiciones propicias para el ataque de insectos y hongos, merman
do considerablemente su abasto. 

En la Empresa Almacenes Nacionales de Dep6sito, S.A. (ANDSA) 
que es la que en volumen maneja un importante porciento de los -
granos que se embarcan por Ferrocarril, se lleva a cabo un estri~ 
to control de los granos a la entrada y salida de estos, con ese 
proposito. La temperatura y humedad se determina en base a apar! 
tos especificos como son: 

1.- Determinad:. de Humedad 

2.- Determinaci6n de Humedad 

STEINLITE 

MOTOMCO 

Y a unas cartas de calibraci6n que se utilizan según el apa
rato de que se trate, 

Gracias a este sistema se conoce si el grano viene con calen 
tamiento, si esto sucediera, se mover1a el grano de un lugar a -
otro para mantenerse a una temperatura adecuada para as1 evitar -
la infestaci6n de plagas, 

Todo analisis debe tener una secuencia o un siguimiento de -
pasos, estos son diferentes, según el tipo de grano de que se tra 
te. 
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b) Para los otros tipos de granos es la misma secuencia ana 
litica, difiriendo en algunos aspectos. 

Muestra Representativa (2 Kg) 

1 
Temperatura 

1 
Analisis Organoleptico 

(Olor, aspecto) 

1 
Homogenizaci6n y Divisi6n 

la muestra 

1 
Variedad 

1 
Humedad 

1 
Impurezas y Sanidad (1 Kg) 

1 

Analisis selectivo 
1 

Variedad diferente 
a la dominante 

1 
A 

1 
DAÑOS 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 

1 
1 
B 

7 
e 

Por Insectos 
Por Hongos 
Por Calor 
Otros Daños--------- 01 
Total de Daños 02 
Quebrados 03 
Ampollados D4 
Manchados 

Genninados 
Inmaduros 
Helados 
Otra forma de Daño 
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4.2.1. DEFINICIONES: Concernientes a la secuencia analitica 

4.2.1.1. MUESTRA REPRESENTATIVA: Se efectuará con un tomamuestras seccional 
y haciendo la recolecc16n en forma de zig
zag hasta llegar a juntar 2 Kg. 

4.2.1.2 TEMPERATURA: Este parámetro debe efectuarse en el momento del mue~ 
treo, perfectamente en diversos puntos del lote de -
grano, 6 en su defecto inmediatamente después de ha-
ber tomado la muestra motivo del analisis. la tempe
ratura no deberá tener una variaci6n de 5°C con rela
ci6n a la temperatura del medio ambiente que rodea el 
grano. Deberá tenerse cuidado de no confundir el gra 
.no que está caliente debido a su almacenamiento en 1~ 
cales cerrados como furgones de ferrocarril u otros -
recipientes que reciban la influencia de los rayos so 
lares, sobre todo en épocas calurosas. 

NOTA:la temperatura del grano se puede tomar por medio de 
los aparatos t~otomco 6 Steinl ite. 

4.2.1.3 ANALISIS ORGANOLEPTICO 
(OLOR, ASPECTO): Los olores preferentemente se detectan en el momen 
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to del muestreo 6 en toda la muestra si ~sta ha 
sido guardada en un recipiente he~tico, y de
berá ser caracteristico del grano sano y seco y 
presentar olores comercialmente objetables serán 
los mohosos, rancios, ácidos, olores penetrantes 
productos qufmicos, putrefacci6n animal o vegetal 
o cualquier otro que sea enteramente extraño al -
grano y que debido a su presencia lo haga no apto 
para su uso comercial. Los olores de fumigantes 
excepto cuando estos sean muy pronunciados, no se 
r§n considerados como olores extraños comercial-
mente objetables. 

4.2.1.4 HOf.()GENIZACION Y DIVISION 
DE LA MUESTRA: Una vez determinado el olor, se mezcla y se divide -

la muestra en un mezclador de tipo Boerner, obtenien 
do dos muestras que se usarán para los analisis co-
rrespondientes. 

4.2 .1.5 VARIEDAD: La palabra uvariedadu no imp1 ica pureza varietal, sino -
denominaci6n Comercial, 

VARIEDADES DOMINANTES: Se considerar§ variedad dominante el frijol 

que como mínimo presente un 75% en peso de -
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granos con las mismas caracteristicas de t~ 
maño, color y aspecto. Para este an~lisis 
se pesan 100 grs., del grano limpio, sano y 

libre de defectos, ·que se utilizan tambi~n 
para determinar variedades contrastantes -
afines. 

VARIEDADES AFINES: De los 100 grs., del grano limpio, sano y libre 
de defectos de la prueba anterior, se separan -
los granos que por su tamano, color y aspecto -
estan clasificados en el mismo grupo de la vari~ 
dad del grano que se está analizando, repor~ando 
en por ciento en peso con una aproximidad del 
0.1%. 

VARIEDADES CONTRASTANTES: De los 100 grs., de g,··u.lO 1 impio, sano y 

libre de defectos, se separan a mano los 
granos que por su tamaño,color y aspecto 
estan clasificados en otro grupo y difieran 
claramente de la variedad de grano que se 
esta analizando, reportando en por ciento 
en peso con una aproximaci6n del 0.1%. 

4.2.1.6 HUMEDAD: La humedad será denominada por aparatos electr6nicos de uso 
y manejo r~pido del tipo Motomco o Steinlite los cuales han 
sido calibrados por el Método de horno con corriente de Ai
re o cualquier otra t~cnica de laboratorio que dé resulta-
dos similares, teniendo cuidado de: 

a) Seguir correctamente las instrucciones de operaci6n y ma 
nejo del aparato. 

b) Usar la carta de calibraci6n que corresponda a la varie
dad comercial de grano que se este analizando. 

e) Efectuar la correcci6n por tempetura correspondiente. 



r 
1 

(73) 

4.2.1.7 IMPUREZAS Y MATERiAS 
EXTRAÑAS: Para la separaci6n de impurezc: y matf~ias extrañas se 

utiliza 1 Kg. de la submuestra representativa, emplea~ 
dose la Criba No. 12 de orificios redondos de 0.48 cms 
de diametro (12/64 11

) para granos de tamaño mediano y -
grande y la de orificios redondos de 0.32 cms de diame 
tro (8/64 11

) cuando se trate de granos pequeños que lo
gren atravesar la de 0.48 cms de diametro. Las impure 
zas y materias extrañas que no logren atravesar la - -
malla ser~n separadas a mano. El total de impurezas -
y materias extrañas se reportaran en por ciento en pe
so con una aproximaci6n del 0.1%. 

4.2.1.8 SANIDAD: Al determinar impurezas y materias extrañas, se observa 
cuidadosamente al fondo de la charola para investigar -
la presencia de insectos de almacén primarios y/o secun
darios, vivos 6 muertos en sus fases de larva, pupa o -
adulto. Al grano se considera 11 lnfestado 11 cuando se de
tecta la presencia de dos o mas insectos vivos que dañan 
a 1 grano, por Kg. , de muestra. 

ANALISIS SELECTIVOS: Para este an~lisis se forman lOO grs., del -
grano limpio debidamente mezclado que perma
neci6 en la malla durante la determinaci6n -
de impurezas y materias extrañas, separando 
primero los granos con daños bien definidos, 
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de insectos, hongos, calor, genminados y deri 
vados por otras causas y posteriormente aque
llos con daftos dudosos los cuales deber6n ob
servarse con mayor detenimiento en cuttcula -
y cotiledones para definir el tipo de dafto. -
Simultáneamente se deber& seguir el mismo pr~ 
cedimiento para la separaci6n de los granos -
defectuosos (quebrados, manchados, ampollados 
y decolorados). Los diferentes daños y defec 
tos se reportarán en por ciento en peso con una 
aproximaci6n de 0.1%. 

VARIEDAD DIFERENTE A LA DOMINANTE 

VARIEDADES AFINES: Se considerarán variedade5 afines aquellas que -
por su semejanza en tamaño, color y aspecto cai
gan dentro del grupo de la variedad que se esta 
analizando. 

COCIMIENTO (FRIJOL) 

1.- Se usarán estufas de gas, con las llaves abiertas a su máximo -
para que la flama sea intensa y uniforme, teniendo la precauci6n 
de protegerla de las corrientes de aire. 

2.- Se hará uso de ollas de peltre con capacidad de dos litros del -
tipo est6ndar para cocina. 

3.- El agua que se emplea para las pruebas de cocimiento deberá -
ser potable, y con una dureza menor de 100 P.P.M. 

4.- El volumen de agua al iniciar la prueba de cocimiento deberá -
de ser de 1! Hrs.,el cual se calentar6 hasta alcanzar el punto -
de ebullici6n, cuando el agua este hirviendo claramente, se agre 
gar6n 100 grs., del frijol ya limpio, libre de impurezas y mate
rias extrafias, anotando el tiempo, ya que en ese momento se con
sidera como iniciada la prueba de cocimiento. 

5.- En forma adicional se mantendrá un recipiente con agua hirviendo 
para sustituir peri6dicamente el agua evaporada en la olla donde 
se está efectuando la prueba de cocimiento, de tal manera que el 
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nivel de liquido en ningún momento sea inferior a 1.250 lts., 
ni mayor de 1.5 lts. Para mayor facilidad se marcar! el reci 
piente de peltre en estos dos niveles. 

6.- Para determinar el porcentaje de cocimiento se realizarán - -
pruebas a partir de las dos horas y despu~s cada media hora -
hasta un máximo de cinco horas. 

1.- Para hacer la determinaci6n del porcentaje de cocimiento se -
tomarán 10 granos al azar, oprimiendolos entre los dedos fndi 
ce y pulgar. Esta operaci6n debe repetirse tres veces como m1 
nimo para obtener el promedio. 

8.- Se consideran granos cocidos los que se aplastan con facilidad 
y presentan una consistencia pastosa y suave que vaya desde fi
na hasta ligeramente grumosa. Aquello$ granos que al oprimir-
los entre los dedos, su~ cotiledones se separan 6 se fraccionan 
en pedazos, se consideran como no cocidos. 

9.- Se reportará el tiempo en el cual se obtiene el 100% de cocimien 
to cuando este sea inferior a cinco horas. Cuando el frijol re
quiera más de cinco horas de cocimiento, se reportará el porcen
taje de cocimiento obtenido a las cinco horas. 

NOTA: Esto se hace para saber si exactamente el grano corresponde al -
año en que se cosech6. 

4.2.1.9 DAÑOS 

INSECTOS: Serán aquellos granos y partes de granos que se presentan 
perforaciones y galerías originadas por insectos de alma
cén y/o campo o que en su interior presentan formas vivas 
o muertas en el Estado larvario de estos insectos de alma 
cén. 

HONGOS: Serán aquellos granos y partes de granos que han sido afee 
tados al menos en el 33% de su superficie por el crecimien 
to de hongos de campo y/o almac~n. 

CALOR: Serán aquellos granos o partes de granos que presenten una 
coloraci6n café obscura ocasionada por calentamiento, que 
afecta tanto al embri6n como al endospenmo. Para determi 
nar este daño es necesario descubrir los cotiledones para 
evitar equivocaciones con las variedades de colores obscu
ras y los cambios de color debido al envejecimiento natural. 
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GERMINACION: Ser¡n aquellos granos y partes de granos que presenten 
a simple vista la nueva p14ntula y/o cutfcula del ger
men abierto debido a alguna de las fases de la germin~ 
ci6n. 

QUEBRADOS; Ser4n las fracciones de granos sanos, de frijol que no 
logran atravesar la malla que se emplea para la separa 
ci6n de materias extrañas e impurezas. Se considera -
tambi~n granos quebrados, los granos que presentan es
trellamiento en la cutfcula y al presionarlos entre los 
dedos, se fraccionan con facilidad. 

MANCHADOS: Son los granos sanos que presentan manchas en un 33% o 
mas de la superficie de la cutfcula del frijol y que -
contrastan con el color de la variedad que se est~ ana 
lizando; ocasionados por granizo o cualquier otro fac
tor climatol6gico. Los cambios naturales de color ori 
ginados por el envejecimiento del frijol durante su al 
macenamiento, no ser~n considerados como manchas. 

AMPOLLADOS: Son los granos de frijol que presentan claramente la -
cutfcula arrugada y separada de los cotiledones en más 
de una tercera parte de su :superficie. Existen algunas 
variedades que presentan como caracterfstica propia una 
especie de ampollamiento que no ser~ considerado como -
defecto. 
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4.3 METODO QUIMICO 

FUMIGANTES 

Las fumigaciones que se realizan en Nogales, Son., son por medio 
de una empresa particular (Fumigaciones Generales de Caborca, S.A.) 
con oficinas en Caborca, Son. 

Las fumigaciones que se llevan a cabo en Nogales, Son., son en 
producto de importaci6n (granos), estos pueden ser fumigados de 2 -
maneras, Fosfuro de Aluminio, (phostoxin) y Bromuro de Metilo. 

El Phostoxin se utiliza poco por ser incosteable, c/pastilla -
cuesta alrededor de 10.00 y en un vagon de Ferrocarril en la fumiga 
ci6n de granos se utilizan 240 pastillas, aprox., dependiendo del -
producto. 

El Brc.r,· •. ro de Metilo es mas redituable y es el metodo que se 
esta trabajando, según el grado de infestaci6n del grano es la do
sificaci6n del producto según el volumen del vagon y de las tolvas, 
los carros de ferrocarril traen por lo regular 3 tolvas se toma el 
volumen de c/u se hace el total y se· hace el cal culo a fumigar, -
las medidas en que vienen son en pies3 se realiza conversi6n de me 
didas a metros3• 

Los productos Agrícolas que son de exportaci6n, no se fumi-
gan en México sino que en el extranjero . 

Las fumigaciones de frutas de pericarpio blando se llevan a 
cabo en la Concha, Sin., y Benjamin Hill, Son., donde existen cama 
ras destinadas a la Fumigaci6n. 

El Bromuro de Metilo es aceptable cuando es para consumo hu
mano, pero cuando se destina para la Agricultura no es bueno por-
que mata el Germen, para este caso se utiliza una dosis adecuada -
de Phostoxin (Fosfuro de aluminio). 

Las fumigaciones en el ferrocarril son concesionadas. 

En Benjamin Hill, se realizan diferentes operaciones como la: 

DESINFECCION: Limpieza del vagon, se aplica Malathion 5-10% o Petro 
leo Destilado 1 lt x 200 lts. de H20 

FUMIGACION: Semilla para siembra, PHOSTOXIN 

Grano, Bromuro de Metilo 3-6 lbs según la infestaci6n 
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La cantidad del producto se aplica según la zona, si provi~ 
nen de Chihuahua, Durango, etc., hay que aplicar más, lo mismo
cuando vienen del extranjero. 

Los carros Piggy-Back, no se fumigan, unicamente se les ro
tia Malathion por aquello de que traigan alguna larva 6 algún in
dicio de semilla. 

En la fumigaci6n de frutas de pericarpio blando, existe en 
Benjamin Hill, Son., una caseta por parte de la S.A.R.H., cordon 
fitosanitario para la protecci6n a la Zona del Noroeste, esta se 
encuentra sobre la carretera y todo vehfculo que pase por ahf -
tiene que llegar a ser inspeccionado, si llevan frutas deben de 
ser tratadas en camaras de fumigaci6n siempre y cuando no hayan 
sido tratadas anteriormente. 

Existen varios tipos de camaras de fumigaci6n por diferentes 
capac 'dades como las que se muestran: 
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Todas las camaras estas separadas por unas rayas las que 
significan el 25, 50 y 75% del porcentaje de la carga en la -
camara. 

El fumigante sale de la parte de abajo por ~nas hendidu
ras y escapa en la parte de ar.riba, recirculandose varias ve
ces por medio de unos conductos • 

. ~ ·-~ .. ~~·- - ~. . . 
.-: - . -

-,-
~-- ----

.¡_ ' } ' 
-; 111 '! 1 . ' ., ~ • 1 

~- . 
- -- -· 

La medici6n del fumigante en la ap1icaci6n de las camaras 
es medido por onzas (liquido), que por- el calentamiento se es
capa en forma de gas entrando en la camara. 



(80) 

La temperatura de las frutas se efectua al recibirla, esta 
se toma con un termometro en forma como de clavo y es insertado 
en la fruta y la manecilla nos marca en °F. 

Cuando al hacer la inspecciOn se descubren frutas en estado 
de descomposici6n estas son separadas del monton y son incinera
das en horno especifico, para que asf no haya peligro de contami 
naci6n. 

~. 

Para calcular la. cantidad de fumigante a utl izar en las cama 
ras se utilizan las siguientes tablas: 



CAMARA # 1 
2509 PIES3 

PORCENTAJE 
DE LA CARGA 
EN CAMARA 

25% O MENOS 

26% al 49% 

50% al 75% 

FACTOR NUM. 32.74 

TEMP. FRUTAS 

50°F a 59°F 60°F a 69°F 

12 
393 c.c. 327 c.c. 

14 

458 c.c. 393 c.c. 

16 
524 c.c. 458 c.c. 

70°F EN ADELANTE . 

10 8 
262 c.c. ' 

1 

' 

12 10 

327 c.c. 

14 12 
393 c.c. 



CAMARA # 2 
2511 PIES3 

PORCENTAJE 
DE LA CARGA 50°F 
EN CAMARA 

25% O MENOS 

26% AL 49% 

50% AL 75% 

FACTOR NUM. 32.76 

TEMP. DE LA FRUTA 

a 59°F 60°f a 69°F 
.. 

12 
393 c.c. 328 c.c. 

14 
459 c.c. 393 c.c. 

16 
524 c.c. 459 c.c. 

70°F EN ADELANTE 

10 ·a ! 

262 c.c. 

12 10 
328 c.c. 

14 12 
393 c.c. 



CAMARA # 3 
2539 PIES3 

PORCENTAJE 
DE LA CARGA 
EN CAMARA 

25% O MENOS 

26% AL 49% 

50% AL 75% 

1 

~-

FACTOR NUM. 33.13 

TEMP. DE LA FRUTA 

50°F a 59°F 60°F a 

12 
398 c.c. 331 c.c. 

14 
464 c.c. 398 c.c. 

16 
530 c.c. 464 c.c. 

~-------~---- - ~--- - -----

1 

69°F 70°F EN ADELANTE ! 

1 

10 8 
265 c.c. 

12 10 
331 c.c. 

14 12 
398 c.c. 



CAMARA # 4 
978 PIES3 FACTOR NUM. 12.76 

TEMP. DE LA FRUTA 
PORCENTAJE 
DE LA CARGA 50°F a 59°F 60°f a 69°F 70°F EN ADELANTE 
N CAMARA 

12 10 8 

25% O MENOS 153 c.c. 128 c.c. 120 c.c. 

14 12 10 1 

26% AL 49% 179 c.c. 153 c.c. 128 c.c. 

16 14 12 

50% AL 75% 204 c.c. 179 c,c. 153 c.c. 

PARA SABER LA CANTIDAD DE LIQUIDO (EDB) DIBROMURO DE EliLENO, SE MULTIPLICA EL NUMERO 
DE FACTOR X EL NUMERO DE ONZAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL (12)(10)(8)(14)(16) 

1 
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Recomendaciones para el control de plagas 

En este apartado se da una serie de combinaciones de fumi 
gantes, como alternativa para controlar estas plagas. Los in
teresados podr!n escoger la m!s conveniente, de acuerdo a la -
plaga presente, al tipo de almac~n y clase de semilla afectada. 

Respecto a la dosis de fumigante, en algunos casos se da 
la mfnima y m!xima; esto generalmente de acuerdo con la tempe
ratura reinante de la localidad y la forma de aplicar estos -
productos. 
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RECOMENOACtUNES PARA El CONTROL DE LA~ PLAG, .S DE LOS GRANOS ALMACENADO~ 

~------------~-------------r------------~------------~--------------

GitANO 
AlMAClNAJt 

liHSlCTO 

IHSECTIODA 
y 

JORMULAOON 

MAIZ MAZOr..:A., 
En costa la tn almacén. Bromuro de metilo 

Gorgojos de los gra· (GAS) 
nos, b.rrenillo de los 
grai\os, gorgojos de -
las hariMs, palomilla 

POSIS/M' 
DE INGREDIENTE 

ACTIVO, A MENO~ 
OUl St: tNOJOUI 

OlRA CO!oA 

; 12-64 g. 

INSTRUCCIONES 
Dl APLICACIOH PRlCAUCIONtS 

Aplíquese en el espa· Los fumigantes d~be
cio de fumig•ción p.or r•n ser aplicedos ,ólo 
24 horas. La dosis me- por operado•et. tx:-eri
nor se a pi icará arriba de mentados. V enli. por 
15.5 "C y la mayor 24 horas despuc del 

de le hañ~ta del maíz. abajo d~ 15.5 "C. tratamiento. 
1-----------------1-~~~~~~~----· 

Depósitos de acero 
perforado. 

Gorgojos ce los sra
nos, b.ntr:.:lo de los 
granos, gcrgojos de 
las ¡,erinas, palomilla 
de los cerules palo-

·' milla de l. harina del 
• ma11. 

MAIZ DESGRANA
DO O EN MAZOR
CA. 
En bodegas. 

Gorgojos de los gr~
nos, bantnillo de los 

Bromuro de metilo 32 g. 
(GAS) 

Malathión (grado 8 g. 
premíum) 

(C.E.) 

Cubra d granero con 
lona impc.-rmeable por 4 

24 horas e 15.5 °( o 
mís. 

Mézd~se con 325 a las variedades blandas 
540 mi. de agua/ml. susceptibles a insectos 
Aspérjese en el chorro son difíciles de prole-

(Continuación) 
r--------------------,------------------~--------------~-------------------~------------------

1 
DO~/M' 

GtANO 
AlMACENAJE 

Ee.&ao 
INSE:CTIODA 

"1 
fORMlJLAOON 

• 
DE INGRED!!:,..!TE 

ACTiVO. A ME:i>#OS 
QUE S~ INDIQUE 

OTRA COSA 
tNSTRUCCIOHrS 
Dt ArUCAOON PRECAUOONE$ 

del grano al almacenar- ser. El polvo causará 
!lo. una degradación de los 

granos, gorgojos de 
las hari-.s, palomilla 
de los cereal~s, palo
milla de l. harina del 
maí1. 

156 g/100 m: 
mézclese en 4 
8 lts. d~ agua 

1 Asperje la superficie. grant's .en el_m~rcado. 
u 1 No cont:ola•á los in- L . 

sectos ya establecidos 05 L.l~tgantes. de_ben 
d b · d 1 f· . ser aplicados solo ·nor 

Pirelrinas + butó
xido de piperonilo 
(CE. o sol. de acei
te) 

0.8 + 7.7 g. 

Piretrinas + butó- 6-1 + 1,030 ~/ 
xido de piperonilo 1 00 m2 

(POLVO) 

MAIZ DESGRANA- ; 
DO, CEBADA Y 
AVENA.. _ • 

e aJO e a super 1C1e. d . • 
"pera ores expenmen-

Mhdese con 325 a lados. . · 
540 mi. de agua /m2• 

Asperje en el chorro 
del 'rano el momento 
de almacenarlo. · · 

Apliques'! antes de 
que el maÍl esté infes
tado y cuando el con
tenido de humedad sea 
12'7o o menos. 

Depósitos vertialu fosfuro de aluminio '3 tabletas/ton. o A~régueu .1 cf.torJo No recircule fosfina del 
de conaeto o meuli- (GAS) 9 tablet.•/3.52m' del grano.. fosfuro de aluminio. 
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GRANO 
AlMACENAJE 

E INSECTO 

cos, depósitos ll'l~lá
licos de 11 ~·m, o de
pósitos metálicos tipo 
granja. 

"Gorgojos de los gra
nos, barreniUo de los 
granos, gorgojo$ de 
las harinu, palomilla 
de los cereales, palo
milla de la harina del 
maí~. 

INSlcnoDA 
)' 

FoaMULAOON 

~ O()SIS(MI 
DE INGREDIENTE 

ACTIVO, A MENOS 
.OUE SE INDIQUE 
• OTRA 'OSA 

II'IST1UJCOONES 
DE AI'UCAOOH 

• 

(Con\inuaci6n) 

PIECAUCIONlS 

Exposición ~ Bajo· ··ninguna condi-
- ción, ningún alimento 

Dí.s :- · T~mp. procesado o forraje de-
5 , 

12 2 
oc _ 15 oc berán ~star en contad~ 

4 15:5 oc_ 20 oc c~n fosfuro ~e alumt· 

3 21
_5 oc 

0 
mis nto o sus restduos. 

los fumigantes deben 
ser aplicados sólo por 
operadores uperimen
tados. 

Ventile después de 
una fumigación. 

( 1 •opicrina + .- 32-48 9~ 
cloruro de metilo 

Distribución forz:ada 
del fumigante. Recir
culación cerrada o de 
un paso. la dosis me
nor se aplicará arriba de 
21 °( y la mayor abajo 
de 21 oc. 

(01e:r.da 85-15) 
• {GAS) 

(Continuación) 

DOSIS/M' 
DE INGI\EOIENTE 

GRANO INSECTIODA ACTIVO. A MENOS 
ALMACENAJE y - OUE SE INDIOUl INSTRUCOONES 

E :NSEC10 FORMULACION OTRA COSA DE APUCACION PRECAUOONES 

MAIZ DESGRANA-
DO, CEBADA Y 
AVENA. 

En depósitos v;rtica- Bromuro de metilo 32-48 g. Oistribuci 5n loruda VEntile después de fu-
les de concrdo o me- del fumigante. Recir- migar con bromuro de 
tálicos, d~pósitos me- culación cerrada o de mEtilo. 
tálicos d~ 113 m o un solo paso. Arriba 
depósitos de metal ti- de 21 °( se aplicaré la 
po granja. dosis menor y la mayor 

abajo de 21 °C. . 

G·orgojos de los gra- Ventil~ por 24 horas 
nos, IMrrenillo de los . después del tralamien-
granos, gorgojos de . to . 
las hañnas, palomill• 
de los cereales, palo-
miUa dt la llarina del 

. 

maÍ%. 

Almacenaje extendi- Fosfuro de aluminio 3 tabletas/ton. o Pruebe las tebletas los lumigan\h debe-
do. (GAS) 9. tabletas/3.52m3 ¿enbo del maíx. rín ser aplicados sólo 

por operadores expe· 



(Continuación) 

00SJS/M1 

DE INGREDIENTE 
ACTIV<?J A MENOS 
QUE~ IHOIOUE 

OTRA COSA 
GRANO 

ALMACENAJE 
E INSECTO 

INS[cnCIOA 
y 

fORMULAOOH 

Gorgojos de las "arinu 
y ~lomillas. 

MAIZ DESGRANA-
DO, CEBADA Y 

·' 

AVENA. 
Almacenaje extendido. Bromuro de metilo 32-64 g. 

Gorgojos de los gra· (GAS) 
nos, barrenillo de los 
granos, gorgojos de 
las harinas, palomilla 
de los ceu~ales, palo-
milla d'! la harina del 
maíz. 

-
. 

Malathión· (grado 8 g. 
premium) -

GRANO INSECTICIDA 
ALMACENAJE y 

E INS[CTO fORMULACION 

MAIZ DESGRANA- (C. E.) 
DO, CEBADA Y 
AVENA. 
Almacenaje extendido. 

Gorgojos de los ·gra-
nos, barrenillo de los 
granos, gorgojos de 
las harin~s, palomilla 
de los cereales, palo-
milla de la harina de 
maíz. 

(POLVO) 

Pirdrinu + butó~ 
xido de piperonilo 
(C.E o sol. de ecei-
le) 

(POLVO) 

INSTRUCCIONES 
Dl APUCACION 

Exposición rimentados. Ventile el 
T emp. local después de la fu· 

5 
4 
3 

migación. No recir· 
12.2 °C - 1 S oc cule fosfine o losfuro 
15.5 oc- 20°( de aluminio. 
20.5°C o mis 

Distribución forzada Los fumigantes deben 
del fumigante. Recir· ser aplicados sólo por 
culación cerrada o de operadores uperimen· 
un solo paso. El perÍo· te dos. 
do de exposición es de 

Ventile el local des-24 horas en ambos ce-
sos. La éosis menor se pués del trdlamiento. 
aplicará arriba de 21 °C 
y la mayor abajo de 
21 oc. 
Méxclese con 325 a 
540 mi. de egua/m~. 
Aspérjese sobre el 

'-' . 

(Continuación) 

DOS'SfM' 
DE INGREDiiNTE 

ACTIVO. A j,I.[HOS 
OUE SE INDIQUE INSTRUCOONES 

OTRA COSA DE APLICAOOH PRECAUOOHES 

chorro del grano el mo-
mento de estarse alma-
cenando. 

156 g/100 m~ de Asperje la superficie. Repetidas aspersiones a 
superficie. Mét- No controlará los in-. la superficie con ma-
clese en 4 u 8 lts. sedos ya establecidos lathión, pueden causar 
de agua. debajo de la superficie. residuos excesivos. 

8 g. Mezcle el polvo con el Los fumigantes deben 
grano antes de almace- ser aplicados por ope- · 
narlo. redores,entrenedos. 

0.8 + 7.7 s: Mhdese con el egue 
e latÓn de 325-540 
ml/m3• Aplíquese co-
mo asper~ión prolecto-

- r1 del grano anliH de . 
almacenarlo. 

0.8 + 11 g. Mezcle el polvo con el 
grano antes de almace-
narlo. 
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(Continuaci6n) 

DOSIS 1M' 
DE INGREDIENTE 

GRANO INSECnCIDA ACTIVO, A MlNOS 
AlMAC[NAit ., QUE SE. INOIOU[ INSTRUCCIONES 

E INSECTO fOaMULACION OTRA COSA DE APLICACION PUCAUOOHU . 

MAIZ DESGRANA- . 
DO CEBADA Y 

-
AVENA. 

A granel . en ~•nos Ooropicrina 48-64 g, Recircular el fumigante. Los fumiganta del>c-
fleteros. V agoncs de 
trocas. 

Gorgojos de los gra-
nos, barrenillo de los 
granos, gorgojos de 
las harinas, palomillas 
de los cereales, palo-
milla de la harina 
del maíx. 

----

GRANO 
ALMACENAJE 

l INSECTO 

ARROZ PALAY. 

En sacos en almacén. 
Gorgojo del arrot, 
palomilla de los ce
reales, barrenillo de 

' . 
. 

. 

.. ..,, .. 

INSECTICIDA 
y 

FORMULACION 

la dosis menor se apH- rin ser ep\iudos sólo 
ca arriba de 21 °C y la 
mayor abajo de 21 °C. 

por operadora cxperi-
ment.ados . 

r 

(Continuación) 

DOSIS/M' 
· DE INGREDIENTE 
ACTIVO, A MENOS 

OUE SE INDIOUE 
OTRA COSA 

INSTRUCCIONES 
DE APLICACION - PRECAUOONES 

Bromuro de metilo 20 g. 
(GAS) 

Exposición por 16-24 Debe aplic11rse sólc 
horas. por operadores exf)e

rimenlados. 

los granos, gorgojos Ven~ile después del 
1-d.;;;.e.;;...;.la;;.;s~laa~r.;.:.in.;.:a..:.;s. ___ l--------+-------'--·l----------l balamiento. 

En sacos bajo lonas Fosfuro de alum_i- 45 tabletas en 
impermeables al gas. ni o ·· 28.32 m' 

Gorgojo de'· 1rro1, 
palomilla de los ce
reales, ba~renillo de 
los granos, gorgojos 
de las harinas. 

(GAS) 

Bromuro de metilo 24 g. 
(GAS) 

Coloque las tabletas en 
bandejas metílic•s en 
las esquinas de la pila 
debajo de la lona. 

Oías 

5 
8 
3 

Exposición 

Temp. 

12.2°C -15°C 
15.5 oc- 20°C 
20.5°C o Ñs 

los fumiganles deberán 
ser aplicados sólo por 
operadores experimen
t.ados. 

Exposición de 2<4 horas Ventile: después de fu
a 21 G( o arriba. migar ~on bromuro de 

mdilo. 



(Continuati6n) 

DOSIS/M' 

GitANO 
AlMACENAit 

liHSlClO 

Of: INGREOIENTI 
ACTIVO, A MENOS 

QUE SE INDIOVE 
OlRA 'OSA 

INSTI:UCCtONES 
Dl APLIC.-.CION PUCAUCIONU 

Fosfuro d~ aluminio 3 t.blet.s/ton. 
(GAS) 

Almacenaje ext~ndi
do, en almacenes ver
ticales de concreto o 
metílico~, o met¡licos 
tipo rencho. 

Coloque les e.bletts 
dentro del chono del 
grano o introdúzcalas 
dentro de la mua del 
grano. 

No recircule fosfuro de 
aluminio. 

Gorgojo del arroz, 
palomilla de los ce· 
reales, barrenillo de 
los granos, gorgojos 
de las harinas. 

Exposición No uJt fosfuro de a1u· 
Días T emp. minio en arroz alma ce· 

1----------1 nado en la granja. 
5 
-4 
3 

12.2°( -15°( 
15.5 oc- 20°C 
20.5°( o mis 

Almacenaje extendi- Malethión (grado 1-4 g/ton. Tratar el arroz cuando El fumigante debe ser 
do en almacenes ver· premium) .. - se esté colocando en el aplicado sólo por ope· 
ticales de concrdo o (C.E.) almacén. radores experimente-
metálicos, o de metal dos. 
tipo gr11nja. 1--------1--------1----------1 

Piretrinas + butó- 4.5 + 45 g/ton. Tratar al arroz ~- •ando Ventile después de fu· 
Gorgojo del arroz., xido de piperonilo se esté almacenando. migar con bromuro d~ 
palomilla de los ce- (C.E.) metilo. -
reales, barrenillo de l--------1--------l----------1 
1 Bromuro de metilo 24-32 g. Force la distribución 
os gusnos, gorgojos (GAS) d 1 r 1 

de las harinas. e rumigante en e mo-
cenajes extendidos. 

(Continuación) 

DOSIS/M' 
DE INGREDIENTE 

GRANO INSECTIOOA ACTIVO. A MENOS 
ALMACENAJE y OUE SE INDIQUE IHSTII.UCOONEf 

E INSLaO FORMULAOOH OTRA COSA DE APLICACION p¡¡[CAUOOHES 

Exposición por 24-36 
horas. 

ARROZ PALAY .· 
Almacenaje extendí- Ma1athión (grado 100 g/100 m1 d~l Asperj~ la superficie. Los fumigantes deben 
do, en depósito~ ver- premium) área superficial No controlará los in- ser aplicados sólo por 
ticales de concreto o (C. E.) sectos ya establecidos operadores experimen-
metílict», o depósi- debajo de la sup~rficie. lados. 
tos · metálicos tipo 
granja. 

Palomillas infestando Bromuro de metilo 16 g. Exposición por 16 a 24 Ventile después de fu-
la superficie. (GAS) . horas e 15.5 oc o ani- migar con bromuro de 

be. Dosis calculada so- metilo. 
lamente paro el espacio 
arriba del grano. 

--



(Continuación) 

. 
... DOSIS/M1 

Dt: INGREOIEHlE 

GitANO t~CTICIOA ACTIVO, A MENOS 

AlMACl.HAJl 
., QUE SE INDIQUE INSTitUCOONES 

EIHSECTO FOlMULAOOH : OTilA CC»A OE APLKACION I'UCAUOOHES 

--
SORGO. 

En ~ostales en elma- Fosluro de elumi- 45 tebletu en En lonas imp.:rmubles, Los fumigentes deben 

~én. ni o 28.32 m' coloque les tabletas en ser aplicedos por ope-

Gorgojos de los ,ra-
(GAS) charoles en las esquines redoret tllptrimento-

de la pila. dos. 

nos, gorgojos de las 
, 

h~rin11, palomilta de 
. E•posición 

los cereales, pa1omi-
. Días Temp. 

Ua de la harina. 
. . 

5 12.2°C-15°C 
4 15.5 oc- 20°( 
3 20.5°C o mis 

-

Bromuro de metilo 64-96 g. Aplíquese en el cspa-

(GAS) cio por fumigar. Lo 
dosis menor se aplica Ventile despu~s de ha-
arriba de 15.5 oc y la ber fumigado con bro-
mayr-r • menos dt muro de· metilo. 
15.~' ( . 

• 

A GRANEL Cloropicrina 24-32 g/m' Aplique una fina as-

Palomillas, infestan~o (GAS) de espacio sobre persión o vapor dentro 

la superficie. el grano del espacio arriba del 

(Continuación) 
.. . - ""'' 

GRANO INSEcnODA 
C< ·, ·:~NTE 

ALMAGNAJE 
ACT: MHoiOS 

-
y Oc:. ···J:OUE INSTRUCCIONES 

E INStCTO FORMULAOON o·· . (':5A DE APLICACIOH PRECAUCIONES 
----· 

' . grano para controlar las 
palomillas en las capas 
superficiales. La dosis 
menor se aplicará arriba 
de 21 "( y le mayor 
ab1jo de 21 °C. ' 

, 
SORGO A GRANEL. 

Gorgojos de los ce· Malathión (grado 8 g. Méz:cl~se con 325 • Aspersiones 
r~ales, berreni\lo de pr~mium) 

repetidas 

los granes, gorgojos (C. E.) 
540 ml. de egua/m1

• con melathión pueden 

de les t...ñnas, pelo-
Aspuje dentro del causar residuos excesi-

milla de los cereales 
chorro del grano almo- vos. 
mento de elmecenerlo. 

y palomilla de las ha-
rines. 156 g. en 4 e en Aspersión de la super-

8 lts. de egue/ ficie. No controlerí 
100m: los inuctos establecí-

dos debajo de la sup«r· . 
ficie. . 

(POLVO) 8 g. Mezcle el polvo con 
.. 

el gr•no entes de alma-
-

cenarlo. 
~ 
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(Continuati6n) 

DOSIS/M' 

GRANO 
Of IHGREDIEHTt 

INSECTICIDA ActiVO, A MENOS 
ALMACtNAJ( ., OUE SE INDIQUE IHSTaUCOONts 

- PRECAUOOHES E IHSECJO FORMULACION OTilA COSA Dl APUCACION 

-
SORGO A GRANEL. 

- ·- --
Almacenaje extendido. Fosfuro de eluminio 3 tabletas/ton. o Oislrrbución del fumi- No recircule fosfuro de 

Gorgojos de los gre- {GAS) 9 tebl.elas / gente por grevedad. aluminio. 
nos, berrenillo de los 3.520 m' 

Exposición ranos, gorgojos de 
as h.:ninas. palomilla Días Tcmp. 

de los nreales y pa-
lomilla de la harir.e. 5 12.2°( -15°( 

- 4 15.5°(- 20°( 
3 20.5°( o mis 

Bromuro de metilo 64-80 g. Distribución forzada Ventile después de fu-
{GAS) del fumigante. Recir- migar con bromuro de 

culación cerrada o de metilo. 
un solo peso. Arriba 
de 15.5 "( se eplicerí 
la dosis menor, y la 

- meyor abajo de 15.5 oc. 
. 1 

• (Continuación) 
r---------~--------r-------- ' 

1 
GRANO 

AlMACENAJf 
E IHSEClO 

SORGO A GRANEL 

En almacenes de con
creto o elevadores 
metílicos, depósitos 
de metal de 113 m1 o 
depósitos metálicos 
tipo granja. 

Gorgojos de los gra
nos, barrenillo de los 
granos, gorgojos de 
las harinas, palomilla 
d:? la harina. 

En camiones Heleros 
o vagones de troces. 
Gorgojos de los gra
nos, barrenillo de los 
granos, gorgojos de 
las harinas, palornilla 
~ .. lnc l"C!reeles. oalo-

INSECTICIDA 
y 

FORMULAOON 

DOSIS/M' 
DE INGREOIU;!; 

ACTIVO, A MEtK- • 
OUE SE INDIOU'. 

OTRA COSA. 
INSTRUCCIONES 
DE APLICAOON PRECAUCIONES 

Fosfuro de aluminio 3 tabletu/ton. o Agréguese el chorro No recircule el fosfuro 
(GAS) . 9 tabletas/ del grano. de aluminio. 

3.520 m3 

Bromuro de metilo 64-96 g. 
(GAS) 

Expolición 

Días Temp. 

5 12.2°(-15°( 
4 15.5°(- 20°( 
3 20.5 oc o mis 

Ruirculación del fu
miganle. Arriba de 
21 °( se aplicaré la do
sis menor, y la mayor 
obajo de 21 oc. · 

Los fumiganles deben 
ser aplicados sólo por 
operadores experimen
tados. 

Ventile después de fu
migar. 



GRANO 
ALMACENA)[ 

llHSECTO 

~RlGO Y CENTENO. 
En sacoJ ~n almacén. 
Gorgojos de! los !Jra· 
nos, barrenillo de los 
granos, gorgojos d~ 
las harinas, palomilla 
de los ureoles, palo
milla de la harina. 

INS[CTICIOA 
y 

FOitMULACIOH. 

DOSIS/M' 
DE INGREDIENTt 

ACliVOJ A MENOS 
OUE S~ INDIQUE. 

OTRA COSA 

Bromuro de mdilo 32-64 g. 
(GAS) 

INSTRUCOOHU 
DE APUCACION 

En el esp~ci~ por fu
migar. Arriba de 
15.5 oc se aplic~rá la 
dosis menor, y la ma
yor abajo de 15.5 °C. 

(Continuación) 

PlECAUOONlS ! · 

Los fumigantes debe
r;in ser eplicedos sólo 
por operadores expe
riment.dos. 

~-------------------~-------------1--------------l---------------------l 

Ventile después de fu
miger con bromuro de 
metilo. 

A GRANEL. Malathión (grado 8 g. 
premium) 

(C.E.) 

Méxclese con 325 a 
540 mi. de agua/m1

• 

Asperje sobre el cho
rro del grano al mo
mento de elmacenarlo. 

Gor~ojo~ de los gra
nos, barrenillo de los 
granos, gorgojo~ de 
los harinas, palomilla 
de los cereahs, pa\o
milb de la herina. 

156 g /1oom~ de\ 
ár~a ~ l' ~rficial. 

Aspérjese la superficie. No libere aerosoles 
No controlará insectos cerca de la flama. 

' Méz.clese en 4 a 8 
litros de agua 

(POLVO) 8 g. 

ya e\tablecidos debajo 
de la sup~rficie. 

Métclese e! polvo con 
el grano antes de alma
cenarlo. 

· (Conti!luación) 
~---:--------.----------:---··. -----:--.-------~--------. 

GRANO 
ALMACENAJE 

E INSECTO 

TRIGO Y CENTENO 
A GRANEL. 

Gorgojos de los gra
nos, barrenillo de los 
granos, ~orgojos de 
les harinas, palomilla 
de los urealu, palo
milla de la harina. 

INSECTICIDA 
y_ 

FORMULACION 

Piretrinas + butó
xido de piperonilo 
(C.E. o sol. de acei
te) 

·.'MJ 
r. ·. . '-11ENTE 

~-~ · l-lENOS 
(¡ .. . .·!DIQUE 

C •· COSA 

18-77 9· 

Piretrinas + butó- 0.8 + 11 g. 
xido de piperonilo 

(POLVO) 

A GRANEL. 
Palomillas infestación Cloropicrina 
superficial. (GAS) 

24-32 g/m1 

de espacio sobre 
el grano. 

INSTRUCOONES 
DE. APLKACION 

Mézclese con agua a 
rn.ón de 325-540 mi./ 
ml. Aplíquese como 
aspersión protectora 
del grano antes de el
macenllrlo. 

Mézclese el polvo con 
el grano entes de alma
cenarlo. 

PRECAUCIONES 

Aplíquese como es- No libere aerosol cerca 
persión fina • vapor de una llama. 
dentro del espacio so· 
bre la parte superior 
del grano, para contro-
l•r palomillas en ceJMs 
superficiales. le dosis 
menor se aplic•rá arriba 
de 21 oc y la mayor 
abajo de 21 °C. 



(Continuación) 

OOSISfMI 

GitANO 
AlM"'-CENAJ[ 

liNS[CTO 

INSECJJOD"'-
DE INGREDIENTE 

ACTIVc;?~ A MENOS 
QUE x INDIQUE 

OIRA COS"'-

TRIGO Y CENTENO. 

• gr~nel: 
en almacenes, 
de concreto o 
metálico. 

y 
FORMUL"'-CJON 

IHSTRUCCJOHES 
DE APLICACJOH 

Depósitos metálicos 
tipo granja o tanques 
de acero grandes. 

Fosfuro de aluminio 3 tabletas/ton. o A~réguese al chorro No recircule fosfuro de 
9 tabletas/ del grano. aluminio. 

. (GAS) · 3.520 m1 

Gorgojos de los gra
nos, banenillo de los 
'ranos, gorgojos de 
les harinas, palomilla 
de los cereales, palo
milla de la harina. 

A granel, en almace
nes de concreto o me
tálicos, depósitos me
tálicos tipo granja o 
tanques _grandes de 
acero. 

Bromuro de metilo 32-4S g. 
(GAS} , 

Gl!ANO INSECTICIDA 
ALMACENAJE y 

E INSECTO FORMULACION 

Gorgojos de los gra-
nos, banenillo de los 
granos, gorgojos de 
les harinas, palomilla 
de los cereales, palo-
milla de la harina. 

TRIGO Y CENTENO 

A granel, en carros Fosfuro de aluminio 
fleteros y vagones de (GAS) 
camiones. . 

Gorgojos de los gra-
nos, barrenillo de los 
granos, gorgojos de 
las harinas, ~alomilla 
de los cerea es, palo- Bromuro de metilo 
milla de la l.arina. (GAS) 

' 

Ventile despuis del 
,_ __ E_x.._p_os_i_ci_ó_n ___ , batamiento 

Oías Temp. 

5 12.2°C-15°C 
4 15.5°C- 20°C 
3 20.5 oc o más 

Distribución forzada 
del fumigante. Recir· 
cul.,ción cerrada o de 
un solo paso. la dosis 
menor se aplicará arriba 
de 15.5 "C y la mayor 
abajo de 15.5 °C. 

. 
~ _·1MJ 

':1!ENTE 

los fumigantes debe
rán ser aplicados sólo 
por operadores cxpe· 
rimentados. 

(Continuación) 

. 
A( : _.,MENOS 

ú•.-: . J•;oiOUE INSTRUCOONES 
('"· ·• O:OSA Dt APLKACJON PRECAUCIONES 

-~-- --

. 

3 tabletas/ton. o Exposición 
No recircule fosfuro de 

9 tabletas/ Oías Temp. aluminio. 
3.520 ma 

5 12.2°C -15°{ 
4 15.5°C- 20°{ 
3 20.5°( o más 

.. 
32-48 g. Recirculación del fu- Ventile después de tu-. miganle. la dosis me- migar . 

nor se 1plicerí arriba 
de 21 oc y la mayor 
abajo de 21 °(. 



(Continuati6n) 

DOSIS !M' .. Ol .INGUOIEtn'E 
GRANO IMSlCTICIDA ACTIVO, A MENOS 

ALMACENAn y QUE SE INDIOUl IHSTRUCOOHES 
PIECAUOOHIS 

liHSECTO. FORMULAOOH OTRA COSA Dl APUCACION 

·- --
TRIGO Y CENTENO . ·-·· 

-
ALMACE~AJE EX-
TENDIDO. 

Gorgojos efe los gra· Fosfuro de aluminio 3 tabletas/ton. o Coloque las tableliS en No recircule fosfuro de 

nps, barrenillo. efe los (GAS) 9 tabletas/ la masa del grano. aluminio. 

granos, gorgojos efe 3.520 m1 
Exposición 

las harinas, J::lomilla . 
de los cerea es, ~lo-

. 
Dí u Temp. 

milla de la harina. 
. 

5 12.2°C-15°C . .( 15.5°C -20°C 
3 20.5°C o más 

Almacenaje utendi- Bromuro de metilo 32-48 g. Distribución forzada los fumiganles deben 

do. (GAS) del fumigante. Recir· ser aplicados sólo por 

Gorgojos de los gra- cul!!ción cerrada o de personal experimenta· 

nos, barrenillo de los un .solo paso. Arriba do. 

granos, gorgojos u.: de 15.5 °C aplíquese 

las harinas, J::lomilla la dosis menor y la me· Ventile después de 

de los cerea es, palo- yor abajo de 15.5 oc. una fumigación. 

milla de la harina. 
. 

(Continuación) 

D~/M' 
DE INGF.EOiiNTE 

GRANO INStCTIODA ACTIVO, A MiNOS 
AlMACENAJE .., OUE S€ INDIQUE - INSTRUCOONES 

E INSECTO fORMULAOON OTRA COSA DE APliCACIOÑ PRECAUCIONES 

FRIJOL Y CHICHA-
RO SECOS. 

En sacos de 45 l<g. Bromuro de metilo 24 g. Exponer U hs. a 15.5 Ventile el local des-
Gorgojos del frijol y (GAS) oc o arriba en cámara puis de fumisar con 
chícharo y palomilla atmosférica. bromuro de metilo. 
de la !!erina del maíx. 48 g. Exponer 24 hs.- a 4.4 °( 

15.5 "C en cámara at-
mosférica. 

32 g. Exponer 24 fu. • 15.5 
oc o arriba en lona de 
polietileno. 

48 g. Exponer 24 hs. a 4.4 °C . 15.5 °C en lona efe po-
lietil~no. 

48 g. Exponer 24 hs. a 15.5 los fumiganles deben oc o arriba en carros ser aplicados sólo por 
refrigerados. operadores eotrenados. 

56!- Exponer U M. 1 4.4 °C 
15.5 oc en carros rcfri-
serados. 



GRANO 
ALMACEN-'K 

E INSECTO 

FRIJOL Y CHICHA
ROS SECOS. 

En secos dr• 45 lcg. 
Gorgojos drl frijol y 
chíduuo y palomilla 
de le harina de maíz. 

INSECTICIDA ., 
fORMULAOOH 

Fosfuro de aluminio 
(fodina) 

(GAS) 

DOSIS/M' 
DE INGREOIENTt 

ACnVQ~ A MENOS 
OUE :><. INOIOUl 

OTRA COSA 

32 9· 

48 g. 

45 tabletas X 
28.32 m1 

INSTaUCOONES 
DE Al'l.ICAOOH 

Exponer 2-4 hs. a 15.5 
°C o arrib. en almacén. 

Exponer 24 hs. a 4.4 °( 
15.5 °( en almacén. 

En fumigaciones con 
lonas de polietileno, 
coloque las tabletas o 
gránulos en bandejas 
en les esquinas de la 
pila debajo de las Io
nes. 

(Continuación) 

V cntilc el loal des· 
pués de fumig~r con 
bromuro de metilo o 
fosfuro de al.aminlo. 

Exposición En ninguno de los ca-
Días T emp sos los alimentos prc 

1 

1---- · cesados y forrajes de-
S 12.2 ce :- 15 oc berán estar en contac-
4 15.5 oc- 20°( to con fosfuro de alu-

1 3 20.5 "C o mi• m;n;o o ,..,.,;duo•. 

(Concluye) 

DOSIS/M' 
DE I~¡GIIEDtHUE 

GRANO INSEcr.ctDA ACIIVO. A MENOS 
AlMACt r~AJE y 1 OUE S~ INOIOUl INSTRUCOONES 

E INSECTO FORMULACION OTRA COSA DE APLICAOON I'RECAUOONES 

165 gránulos X Exposición 
28.32 m1 

Días Temp. 
u 

4 12.2°C-15°C 
3 15.5 oc- 20°( 
2 20.5°( o más 



(97) 

4.4. ASPECTOS BIOLOGICOS 

4.4.1 Ciclo de Vida, Comportamiento~ Identificaci6n de plagas 

Desde el punto de vista del dafto que los insectos causan a 
los granos almacenados, se les clasifica en plagas primarias y 
plagas secundarias. 

PLAGAS PRIMARIAS: Se incluyen en este grupo a los insectos que 
son capaces de romper el pericarpio de la se
milla para llegar al endospermo del cual se -
alimentan. Integran este grupo todos los go~ 
gajos y larvas ~e palomillas que perforan a -
las semillas. Las plagas primarias causan -
graves daños a los granos almacenados porque 
además del daño directo que ocasionan, facili 
tan la entrada de las plagas secundarlas. 

COLEOPTEROS 

PLAGAS SECUNDARIAS: Son .los insectos incapaces de romper el gra 
no para iniciar su ataque. En este grupo se 
incluyen a las especies del género Tribolium; 
al gorgojo aserrado de los granos y a otras -
plagas que casi siempre viven asociadas con -
las plagas primarias. 

En México las plagas primarias y secundarias 
que mayores daños ocasionan a los granos al
macenados y sus productos, son las siguien-
tes, comprendidas en varias familias de los 
Ordenes: 
Cole6pteros y Lepid6pteros. 

NOMBRE COMUN IOMBRE TECNICO 

Gorgojo de los graneros 
Gorgojo del arroz 
Gorgojo del mafz 
Gorgojo del frijol 
Gorgojo aserrado de los granos 

Sitophilus granarius (L.) 
Sitophi1 us oryzae (L.) 
Sitophi1us zeamaise (Mots) 
Acanthoscelides obtectus (Say) 
Oryzaephil us surinamensis "(L.) 



NOMBRE COMUN 

Gorgojo confuso de la harina 
Gorgojo rojo de la harina 
Barrenador de los granos 
Barrenillo de los granos 
Gorgojo grande y negro del mafz 
Gorgojo negro del harina 
Gorgojo pinto del frijol 

, 

LEPIDOPTEROS 

NOMBRE COMUN 

Palomilla de 'los cereales 
Palomilla de la harina del mafz 
Palomilla mediterr!nea de las 
harinas 

(98) 

NOMBRE TECNICO 

Tribolium confusum (DuV.) 
TribOlium castaneum (H.) 
Prostephanus truncatus (H.) 
Rhyzopertha dominica (F.) 
Tenebroides mauritanicus (L.) 
Tenebrio molitor (L.) 
Zabrotes subfasciatus (Boheman} 

(=Spermophagus pectoralis 
[Sharp] 

NOMBRE TECNF>: 

Sitotroga cerealella (Oliver} 
Plodia interpunctella (Hubn.} 
Anagasta kuehniella (Zeller} 



GORGOJO DE LOS GRANEROS 
Sitophilus granarius (L.) 

(99} 

A este insecto se le conoce tambi~n como gorgojo del mafz. 
Es de las plagas mas conocidas e importantes de los granos alm~ 
cenados. El adulto esta incapacitado para volar dado que sus -
alas no son funcionales, por lo que generalmente es el hombre -
quien lo disemina al movilizar productos infestados. 

DESCRIPCION; El adulto es un pequeño picudo de 3 a 4 mm -
de largo, de color café obscuro a negro brillante. Fig. 1. Ge
neralmente es un poco mas grande que el gorgojo del arroz. Ti~ 

ne el cuerpo endurecid~es de forma cilindrica y alargada, el -
prot6rax presenta punturas o grabaciones ovaladas con élitros -
estriados y alas no funcionales. La cabeza se prolonga en un -
pico o ~roboscis curva y delgada. Las larvas son de color blan 
co perla, !podas, de forma curva, con la cabeza mas obscura que 
el cuerpo. 

CICLO DE VIDA: La hembra taladra el grano con su pico po
niendo un huevecillo en cada agujero, el cual lo cubre con una 
substancia gelatinosa queala misma produce. Los huevecillos -
miden 0.6 a 0.8 mm de largo, de forma mas o menos elfptica, de 
color blanco opaco, con la parte superior algo aplanada. Cada 
hembra pone alrededor de 200 huevecillos. El periodo de incu
baci6n es de 1 a 2 semanas después de lo cual nace la larva -
que como el interior del grano. La larva completa su desarro
llo en 2 o 3 semanas, convirtiendose en cris§lida {Estado de -
reposo del insecto). En estado de crisálida tarda de 5 a 7 -
dfas emergiendo el gorgojo. Cada generaci6n requiere 6 semanas 
mas o menos para completar su ciclo biologico. Temperatura op
tima 26°-30°C y no se produce el desarrollo completo a tempera
turas por debajo de l5°C. 
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GORGOJO DEL ARROZ 
Sitophilus oryzae {L.) 

(lOO) 

A este insecto se le conoce tambi~n como gorgojo del trigo. 
Es una de las plagas importantes por los daños que causa a diver 
sos granos almacenados, y junto con el gorgojo del mafz constit~ 
yen las dos plagas ~s importantes del almac~n. En M~xico se en 
cuentra distribuido en las regiones tropicales y semitroplicales. 
Ataca a los cereales, pero sobre todo al arroz, de donde viene su 
nombre vulgar. En ocasiones se le observa atacando harinas y pro 
duetos de cereales ya elaborados. 

DESCRIPCION: El adulto es un pequeño picudo de 2.1 a 2.8 mm 
de largo, es por tanto mas pequeño que el gorgojo del mafz. ·El 
prot6rax se encuentra densamente marcado con punturas redondas. 
Se diferencfa del gorgojo del mafz en que tiene los angulas exte 
rieres de sus ~litros cuatro manchas de color rojo anaranjado. p 

Fig. 2. las alas son funcionales de vuelo activo, por lo que -
causa infestaciones a los granos en el campo antes de ser cosech~ 
dos. las larvas son gusanos pequeños de color blanco aperlado, -
!podas, de forma curva, con la cabeza mas obscura que el cuerpo. 

CICLO DE VIDA: La hembra taladra el grano con su pic~de-
positando un huevecillo en cada agujero. El huevecillo es opaco, 
de color blanco, de 0.7 mm de largo por 0.3 mm de ancho, de forma 
de pera u ovoide. Cada hembra puede depositar hasta 400 hueveci
llos durante su vida. El periodo de incubaci6n varfa de 3 a 5 -

dfas; sin embargo, en climas fríos, son necesarios 10 días para
incubar. Las larvas al nacer comen el interior del grano, compl~ 
tando su desarrollo en 3 a 4 semanas. La larva, al completar su 
desarrollo, hace una celda pupal dentro del grano y se transforma 
en pupa después de haber pasado 1 a 2 días como pre-pupa. En es
tado pupal tarda de 3 a 6 dfas, dependiendo de las condiciones -
ambientales, pudiendo tardar hasta 20 días si estas son adversas. 
Cada generaci6n requiere de 35 días en promedio para completar su 
ciclo biologico. la temperatura en la cual 

Máx, 34 Min. 17 
% de Humedad Relativa: Máx.lOO Min. 45 

se des a rro 11 a; 
Optima 28 
Optima 70 
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GORGOJO DEL MAIZ 
Sitophilus zeamaise (Mots) 

,101) 

Hasta hace unos cuantos años a este insecto se le confundia 
con el gorgojo del arroz. y se le referia como a la raza mas --
grande de este gorgojo. Recientemente se le ha clasificado como 
un especie diferente al Sitophilus oryzae. El gorgojo del mafz 
tiene preferencia por el mafz y de ahí le viene su nombre vulgar 
y t~cnico. Además del maíz ataca a un gran número de cosechas -
de cereales, causando cuantiosas p~rdidas en las regiones de cli 
ma caliente y humedo, reduciendo las semillas a polvo y cascara. 
Los adultos vuelan de los graneros al campo, donde inician las -
infestaciones, las que pueden continuarse despu~s de la cosecha 
y constituirse en una plaga destructiva en el almac~n. 

DESCRIPCIO~ El adulto es muy semejante al gorgojo del arroz; 
sin embargo, es mas obscuro y mas grande, ya que mide 3.8 mm de -
largo contra 2.8 mm del Sitophilus oryzae. El prot6rax se encuen-
tra densamente marcado con punturas redondas. 

CICLO DE VIDA: Los primeros estados biologicos de esta plaga 
son similares a los del gorgojo del arroz. Para completar su ci
clo biologico requiere un minimo de 30 días para pasar por los es 
tados de huevo, larva y pupa. 



GORGOJO DEL FRIJOL 
Acanthoscelides obtectus {Say) 

(102) 

A este insecto se le conoce comunmente como gorgojo del fri 
jol por ser de las plagas mas 'importantes de este grano, aan cua.!l 
do tambi~n ataca a algunas variedades de lenteja y otras clases -
de semillas almacenadas. 

El insecto se encuentra distribuido en las zonas productoras 
de frijol, donde las hembras causan infestaciones de campo, y en 
frijol almacenado se reproducen facilmente ocasionando severos -
daños. 

DESCRIPCION: El adulto mide unos 3.5 ITBT1 de largo, es de co
lor gris olivo, ~litros cortos y pubescentes, con pequeñas bandas 
transversales y cuerpo robusto. Fig. 3. La larva es de color -
blanco, curvadc, arrugada y carece de patas. 

CICLO DE VIDA: La hembra deposita sus huevecillos en la su
perficie de los granos de frijol en masa o solos. Los huevecillos 
miden en promedio 0.8 mm de largo por 0.3 mm de ancho, son de co-
lor blanco, lisos, de forma cilíndrica-ovoide, con los extremos li 
geramente curvos. Cada hembra pone 45 huevos en promedio. El pe
riodo de incubaci6n varfa de 7 a 17 dfas, con promedio de 10 días 
a temperatura favorable. La larva al emerger perfora el grano del 
frijol mas proximo, haciendo una galería de 0.2 mm de diámetro pa
ra introducirse y alimentarse en su interior. La larva completa -
su desarrollo en 2 o 3 semanas, transformandose en crisáli.da den-
tro del mismo grano y permaneciendo así de 1 a 3 semanas. El adul 
to emerge a través de un agujero· que hace en la cascara del grano. 
En un mes puede tener lugar una generaci6n bajo condiciones favora 
bles. La temperatura en la cual se desarrolla; 

Máx. 34 Min. 16 Optima 30 
% de Humedad Relativa: Máx. 90 Min. 30 Optima 80 
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GORGOJO ASERRADO DE LOS GRANOS 
Aryzaephilus surinamensis (L.) 

(103) 

Este insecto causa severos daños a practicamente todos los 
tipos de semillas y productos ~e ellas, frutas secas, cereales, 
nueces, copra, pan y en general en casi todos los productos al~ 
cenados de origen vegetal. Se alin~nta principalmente de los-
granos rotos o dañados, por lo que está considerada como una pl~ 
ga secundaria. 

DESCRIPCION: El insecto adulto mide 2.5 a 3.5 mm de largo. 

Es un gorgojo de color café obscuro o rojizo de cuerpo aplanado y 
angosto y su nombre comOn se debe a que presenta 6 proyecciones -
dentales a cada lado del t6rax que le dan una forma muy·caracte-
ristica. A lo largo del t6rax, corren tres sttrcos longitudinales, 
uno en medio y los otros a cada lado, habiendo una depresi6n a ca
da lado del surco central. Fig., 4. Las larvas son de color bla~ 
co reciente emergidas y poco activas; cuando maduran se tornan am~ 
rillentas con bandas transversales obscuras sobre la superficie -
dorsal de los segmentos abdominales y torácicos, los cuales estan 
cubiertos de pelillos largos; la cabeza es de color café amarille~ 
to, miden 3 mm de longitud y el cuerpo se adelgaz~ hacia el extre
mo posterior. 

CICLO DE VIDA: Las hembras depositan sus huevecillos en los 
productos que serviran de alimento a las larvas; los huevecillos -
son de forma oval, delgados, de color blanco brillante, de 8 mm-
de largo; el periodo de incubaci6n varfa de 3 a 5 dfas si las con
diciones ambientales de humedad y temperatura le son favorables. -
La larva completa su desarrollo en un periodo de 2 a 10 semanas, -
dependiendo de las condiciones ambientales, y entonces forma una -
envoltura con pequeños pedazos del producto donde se alimenta, - -
transformandose en pupa. La pupa se parece al adulto; tiene -
un surco de espinas á lo largo de los lados del cuerpo, mide mas o 
menos 2.5 mm de largo cuando alcanza su madurez. Tiene sus patas 
encongidas y los élitros curvados alrededor del cuerpo. 

El periodo pupal varfa de 6 a 21 dfas, al término del cual -
sale el adulto. En condiciones favorables, cada generaci6n requie 
re de 3 a 5 semanas para completar su ciclo biologico. La -
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temperatura en la cual se desarrolla: 

Max. 
% de Humedad Relativa: Max. 

38 
90 

Min. 
Min. 

GORGOJO CONFUSO DE LA HARINA 
Tribolium confusum (DuV) 

• 

18 

10 

(104) 

Optima 35 
Optima 90 

Esta plaga se conoce también como gusanillo amarillo de las 
harinas. Es un insecto cosmopolita, ataca numerosos granos alma 
cenados y sus productos; tales como harinas, harinas para paste
les, frutas secas, salvado, harinolina y muchos otros productos. 

DESCRIPCION: El adulto mide de 3 a 3.8 mm de largo. Es un 
gorgojo de color café rojizo brillante, y de forma oval; la cabe 
za y la parte superior del t6r~x estan densamente cubiertas con · 
pequeñas punturas o grabaciones y con los élitros surcados longi 
tudinalmente, los que tienen escasas punturas entre los surcos. 
Los segmentos de las antenas se van ensanchando gradualmente de~ 
de la base a la terminal. Fig. 5. Las larvas al completar su
desarrollo miden más o menos 4 mm de longitud. Son delgadas, de 
color amarillo, con los espacios intersegmentales de color claro, 
por lo que parecen tener anillos transversales, la cabeza oscura 
y en el extremo posterior poseen dos apéndices delgados y agudos. 

CICLO DE VIDA: los huevecillos son muy pequeños, blancos,
muy claros o incoloros y pegajosos, y la hembra los deposita sobre 
materiales alimenticios en donde viven. Cada hembra produce en -
promedio 450 huevecillos, depositándolos en grupo o aislados. El 
periodo de incubaci6n es de 5 a 12 dfas. El desarrollo larvario 
puede tardar de 1 a 4 meses, después de lo cual se transforma en 
pupa. Al principio 1a pupa es de color blanco, después se torna · 
amarillenta y al completar su periodo pupal es de color café os
curo. En estado de pupa tarda 1 a 2 semanas, transformfindose en 
gorgojo. Se pueden presentar de 4 a 5 generaciones al año si -
las condiciones le son favorables; sin embargo, en las trojes o 
almacenamientos en granjas, s6lo hay de 2 a 3 generaciones. 

En lugares de clima cálido o almacenes cálidos, en todo 
tiempo se puede encontrar cualquier estado bio16gico del insecto. 
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La temperatura en la cual se desarrolla: 
Max. 38 Min. 20 

% de Humedad Relativa: Max. 90 Min. 10 

GORGOJO ROJO DE LA HARINA 
Tribolium castaneum (Herbst) 

(105) 

Optima 33 
Optima 70 

Este insecto se conoce con el nombre común de gorgojo de las 
harinas. Es un insecto de distribuci6n mundial. Generalmente-
ataca los granos dañados por otras especies de insectos, por lo -
que se le considera una plaga secundaria; aún cuando se ha demos
trado que puede iniciar el ataque en granos sanos, por lo que se 
le considera tambi~n como plaga primaria. 

DESCRIPCION: El adulto mide 3 a 3.7 mm de largo, es aplana
do y de :-olor café rojizo. La cabeza, el ·t6rax y el abdomen son 
diferenciales; las antenas estan bien desarrolladas y los tres úl 
timos segmentos se ensanchan bruscamente, siendo mas anchos y lar 
gos que los anteriores. Este caracter es el que lo distingue del 
Tribolium confusum antes descrito,· en el que los segmentos van -
incrementandose gradualmente desde la base a la punta. Fig. 6. 

Las larvas son gusanos delgados de color amarillo palido, -
los segmentos presentan pelos finos, y el segmento terminal posee 
un par de espinas como pequeños apéndices. Las larvas al comple
tar su desarrollo miden 4.5. mm de largo. 

CICLO DE VIDA: La hembra deposita los huevecillos aisladamen 
te en la harina o subproductos. Los huevecillos son pequeños, del 
gados, cilindricos y de color blanquizco. Una sola hembra produce 
en promedio 450 huevecillos. El periodo de incubaci6n varfa de 5 
a 12 dfas, dependiendo de la temperatura, despu~s de lo cual nace 
la larva. El desarrollo larvario varfa de 1 a 3 meses de acuerdo 
a la temperatura y disponibilidad de alimento. La pupa es desnuda, 
al principio de color blanco, tornandose gradualmente en amarillen
ta; tiene en la superficie dorsal haces de pelos como en el caso de 
las larvas. En estado de pupa tarda 6 a 9 dfas, transformandose -
después ~n gorgojo. La temperatura en 1 a cua·l se de sarro 11 a; 

Max. 40 
% de Humedad Relativa: Max. · 90 

Min. 20 
Min. 10 

Optima 35 
Optima 70 
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BARRENILLO DE LOS GRANOS 
Rnyzopertha dominica (Fab) 

(106) 

Vulgarmente se le conoce a este insecto como barrenillo de 
los granos y le sigue en importancia al Sitophilus oryzae, por 
los daños que produce. Tanto el adulto como la larva causan -
serios daños en climas calientes, ya que atacan pr4cticamente a 
todos los cereales, con la circunstancia de que los granos alt! 
mente infestados por esta plaga quedan reducidos a la cubierta 
o pericarpio. Ataca asimismo a los subproductos de los granos, 
como las harinas, yporsus h4bitos tambi~n puede causar infesta 
ci6n en el campo. 

DESCRIPCION: Los adultos son pequeños cole6pteros que mi
den 3 mm de largo a 0.8 mm de ancho, de fonma cilfndrica, de e~ 
lor café oscuro casi negro y de superficie rugosa; su cabeza -
esta inclinada y escondida hacia la parte inferior o ventral del 
t6rax; poseen mandfbulas resistentes que pueden causar serios -
daños a los granos o a cualquier parte de la estructura de made• 
ra de la troje o almac~n •. Fig. 7. La larva, cuando alcanza su 
madurez, es de color blanco sucio, con la cabeza caf~ claro, - -
abdomen curvo y est4 cubierta con pubescencia corta; mide más o 
menos 2.5 mm de largo. 

CICLO DE VIDA: Las hembras depositan sus huevecillos sobre 
los granos, o en los envases que los contienen, asf como en otras 
partes del almac~n. En los granos los huevecillos son deposita-
dos cerca del embri6n por donde la larva penetra con facilidad a 
la semilla, una sola hembra puede poner de 300 a 500 huevecillos. 
Los huevecillos tienen forma de pera, de color blanco brillante -
recién puestos, después se tornan rosa opaco a medida que la lar
va se desarrolla. Las larvas recién emergidas son muy activas, -
perforan el grano inmediatamente, alimentándose en su interior en 
donde se transforman en pupa y posteriormente en adulto, el cual 
corta la cubierta del grano para escapar. En el verano el ciclo 
bio16gico se completa en un mes m§s o menos. la temperatura en -
la cual se desarrolla: Max. 40 Min. 20 Optima 35 
% Humedad Relativa: Max. 90 Min. 10 Optima 70 
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BARRENADOR DE LOS GRANOS 
Prostephanus truncatus (H.) 

(107) 

A este insecto se le conoce vulgarmente con el nombre de ba
rrenador de los granos. Ataca todos los cereales y sus productos 
con voracidad; se alimenta del endospermo y de todo el interior -
del grano dejando s61o la cubierta. 

DESCRIPCION: El adulto mide m6s o menos 4.3 mm de largo, es 
de color café oscuro o castaño y de cuerpo cilfndrico, alargado,
con la parte posterior truncada. El prot6rax tiene protuberancias 
en el frente y est4 cubierto, asf como los ~litros, con numerosas 
depresiones circulares. La cabeza es retr!ctil dentro del prot6-
rax. Los ojos son grandes y alargados. Son de vuelo activo y oca 
sionan infestaciones en el campo. Fig. 8. las larvas son gusani
tos pequeños de color blancc. 

CICLO DE VIDA: Las hembras depositan sus_huevecillos sobre -
el grano o en desperdicios de ~ste. Las larvas al emerger del hue 
vecillo atacan a los granos, viven en su interior o entre el polvo 
de ~stos. Cada generaci6n requiere de 4 a 6 semanas para comple-
tar su ciclo biol6gico. 

• 
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GORGOJO PINTO DEL FRIJOL 
Zabrotes subfasciatus (Boheman) 

(=Spermophagus pectoralis [Sharp]) 

(108) 

Se conoce comúnmente a este insecto como gorgojo pinto del 
frijol. Es muy abundante en las zonas calientes y húmedas de
los climas tropicales, en donde causa daftos al frijol almacena
do, aunque tambi~n puede infestarlo en el campo antes de conse
charse. 

DESCRIPCION: El adulto es un gorgojo de 2.5 mm de largo,
de color negro, con ~litros cortos y pubescentes, con dos man-
chas claras, transversales, de cuerpo robusto, t6rax tan ancho 
en. la base como longitudinalmente. las antenas son filiformes 

·con los segmentos basales algo rojizos y el resto de color ne-
gro. Fig. 9. 

CICLO DE VIDA: las hembras fijan sus huevecillos en la s~ 
perficie de los granos de frijol. las larvas al emerger perfo
ran los granos, se desarrollan en su interior al cual destruyen 
al alimentarse con voracidad respetando s6lo la cutfcula. 
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GORGOJO GRANDE Y NEGRO DEL MAIZ 
Tenebroides mauritanicus (L.) 

(ID9) 

También se le conoce a esta plaga como La cadela. Es uno de 
los insectos más grandes que atacan a los granos almacenados y en 
ocasiones llega a ser una plaga muy importante de los almacenes.
Por lo general se alimenta de los granos y .semillas, teniendo pr~ 
ferencia por el embri6n, comiendo s61o la parte más suave del gra 
no. Estos insectos hacen hoyos en los sacos de harina, en los ce 
dazos, en los envases de cart6n, cart6n comprimido y hasta en la 
madera de los almacenes o de los molinos. 

· DESCRIPCION: El adulto es ún gorgojo de 6 a 11 mm de longi
tud, de color rojizo o negro, alargado y aplanado. El prot6rax 
y la cabeza están separados del cuerpo por un pedicelo o regi6n -
bastante delgada. los élitros poseen surcos longitudinale~ ~on -
punturas entre éstos. Fig. 10. Las larvas son de color blanco -
grisáceo con la cabeza negra; los tres segmentos torácicos tienen 
puntos negros; poseen dos apéndices o dientes rígidos, cortos y -
oscuros, al final del cuerpo. Al completar su desarrollo miden -
8.5 mm de longitud. 

CICLO DE VIDA: las hembras depositan sus huevecillos cerca 
o sobre los materiales alimenticios, debajo de cartones, en ranu
ras y en general en cualquier lugar protegido. Los huevecillos -
son colocados en grupos de 10 a 60. Se ha reportado que una hem
bra puede producir hasta 1,300 huevos como máximo y 436 como mini 
mo durante su vida. los huevecillos son de color blanco lechoso 
y delgados. El período de incubaci6n varía de 7 a 17 días, depe~ 
diendo de 1a temperatura. las larvas recién emergidas son casi -
transparentes, con los ojos y las partes bucales de coloraci6n -
más oscura. Generalmente sufre 3 a 4 mudas, aunque puede haber -
más, cuando el período larval puede completarse en 70 a 90 días,
aún cuando en ocasiones se requieren 7 a 14 meses. la pupa es de 
color blanco cremoso, mide 4.5 mm de largo. Pasa el estado de pupa 
en una celda en lugares inaccesibles, tales como maderas o paredes 
del almacén. En estado de pupa permanece de 8 a 25 días. Pueden 
presentarse 1 o 3 generaciones al año, dependiendo principalmente 
de la temperatura, humedad y alimento disponible. 
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GORGOJO NEGRO DE LA HARINA 
Tenebrio molitor (L.) 

(110) 

Se conoce a este insecto como gorgojo negro de la harina; 
es una plaga de distribuci6n mundial. Se alimenta principal-
mente de cereales y sus productos, de granos que se encuentran 
en malas condiciones, harinas, alimentos molidos y salvado. -
Los insectos generalmente viven en los lugares oscuros, en las 
esquinas u otros sitios en donde h~ acumulamiento de desperdi 
cios por tiempo indefinido. 

DESCRIPCION: Los adultos son de color negro, de m§s o me 
nos 14 mm de longitud y con las alas bien desarrolladas. Fig. 
11. Los adultos pueden ser confundidos con el Tenebroides ma~ 
ritanicus, pero hay características taxon6micas.que los disti~ 
guen perfectamente. Las larvas al nacer son blancas y después 
se tornan de color amarillo a medida que crecen; su apariencia 
es muy semejante a los gusanos de alambre. Al terminar su de
sarrollo larvario miden de 25 a 37 mm de largo. 

CICLO DE VIDA: la hembra deposita sus huevecillos en pe
queños grupos; una hembra puede producir de 275 a 1000 hueveci 
llos, durante su vida. Los huevecillos son ovalados y blan--
quizcos; el período de incubaci6n dura de 7 a 10 días. Las -
larvas al nacer son blancas y el período larvario generalmente 
requiere 6 a 9 meses. la pupa es de color blanco, pero c~bia 
a café amarillento a medida que pasa el tiempo. El estado de 
pupa tiene una duraci6n de 6 días en el verano y de 18 durante 
el invierno. 

Requiere mas o menos 200 días para completar su ciclo bio 
16gico. 
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PALOMILLA DE LOS CEREALES 
Sitotroga Cerealella (Oliv) 

(111) 

Se le conoce tambi~n a este insecto como palomilla del mafz. 
Es una plaga de distribución mundial; se le considera la más co-
mún y la que mayores daños causa a los granos almacenados; sin em 
bargo, dado que las temperaturas bajas la afectan sensiblemente,
abunda y prospera muy r!pidamente en los trópicos y climas c!li-
dos, en donde junto con los Sitophilus oryzae y S. zeamaise cons
tituyen las tres plagas más importantes de los cereales. 

En el campo la plaga puede infestar a las cosechas, asf que 
cuando se almacenan granos infestados ~sta se incrementa r!pida-
mente si las condiciones le son favorales. Cuando las infestacio 
nes se realizan en el almac~n, generalmente sólo las capas superi~ 
res de los granos son infestadas, ya que las palomilL:; no pueden 
penetrar a trav~s de estas capas sino hasta determinada profundi-
dad. El daño m!s frecuente por estos insectos se localiza en la -
parte exterior de losoostales o envases, asf como en la parte supe 
rior de las trojes, silos o almacenes. 

DESCRIPCION: El adulto es una palomilla de color café amari
llento, a veces grisáceo, con las alas extendidas mide de punta a 
punta de 12 a 18 mm. El primer par de alas presenta manchas oscu
ras que no tiene el segundo, pero en ambos, las m~rgenes apical y 
anal tienen una franja de pelos los cuales son m~s largos en el se 
gundo par. Fig. 12. las larvas completamente desarrolladas miden 
m~s o menos 5 mm de largo, son de color amarillo pálido y con pa-
tas abdominales poco desarrolladas. 

CICLO DE VIDA: la hembra deposita los huevecillos en los gra 
no~en depresiones o grietas, en los pisos o en las paredes del al 
mac~n o troje. En el campo ovipositan en la base de los granos no 
maduros aún, o en la base de las mazorcas.. Cada hembra puede de
positar entre 120 a 400 huevecillos. los huevecillos son de color 
blanco y a medida que llegan a su madurez, se transforman en un co
lor rojo brillante, son de forma oval miden 5 mm de largo con la s~ 
perficie finamente grabada. Eclosionan en una semana más o menos.
las larvas al nacer perforan los granos preferentemente a través de 
grietas o lesiones en el pericarpio. Se alimentan y viven dentro -
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del grano hasta completar su desarrollo, el cual tarda 2 a 3 s~ 
manas. la larva completamente desarrollada barrena una galerfa 
hacia la superficie del grano, dejando s61o una pelfcula delga
da de la cubierta. Asf fonma un pequeño coc6n dentro del cual 
se transforma en pupa color café rojizo. En estado de pupa pe~ 
manece una semana m!s o menos y de ahf emerge la palomilla, la 
que para salir quita la delgada cubierta de la galerfa hecha -
por la larva y escapa al exterior. Se pueden presentar 3 a 8 -
generaciones anuales de acuerdo a las condiciones ecol6gicas -
del lugar. La temperatura en la cual se desarrolla °C; - -

Max. 35 Min. 16 Optima 32 
% de Humedad Relativa: Max. 80 Min. 25 Optima 75 
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PALOMILLA DE LA HARINA DEL MAIZ 
Plodia intercounctella (Hubn) 

(113) 

Es una palomilla de distribuci6n mundial, tambi~n se le cono 
ce con el nombre de palomilla india de los alimentos. Es una pl~ 
ga de importancia econ6mica, ya que fácilmente se adapta a los di 
ferentes tipos de alimentos, de ahf su distribuci6n universal. -
Dada su diversificaci6n de hábitos alimenticios, ha sido reporta
da alimentándose de granos como: trigo, arroz, cebada, etc., y en 
todos ellos la larva tiene preferencia por la parte del germen; -
además, ataca a otros productos alimenticios y en forma preferen
te a harinas y productos molidos de grano fino. En ocasiones este 
insecto causa serias infestaciones en almacenes y bodegas. 

DESCRIPCION: El adulto e: tna palomilla que mide de 12 a 20· 
mm de punta a punta de las alas extendidas. Cuando está en reposo 
las alas se encuentran plegadas y dispuestas a lo largo del cuer
po y las antenas descansan sobre ellas. la base del primer par -
de alas es de color blanco grisáceo, pero de la mitad hacia la -
punta son de color café rojizo, lo mismo que la cabeza y el t6rax. 

los palpos forman un pico caracterfstico én forma de cono, -
colocado en la parte anterior de la cabeza. Fig. 13. 

las larvas son de color blanco, algunas veces con tinte ros~ 
do verdoso y cabeza de color café claro. Completamente desarroll~ 
das miden de 8 a 12 mm de largo. 

CICLOS DE VIDA: las hembras depositan sus huevecillos aisla
dos o en grupos sobre los materiales alimenticios. Cada hembra -
oviposita de 40 a 350 huevecillos los huevecillos son pequeños, ova 
les y de color blanco grisáceo. El perfodo de incubaci6n varfa de 
1 a 2 semanas. Las larvas, pocas horas despu~s de haber emergido, 
empiezan a alimentarse de los materiales a ·su alcance. En casos de 
infestaciones fuertes, tejen telillas como telarañas que cubren por 
completo los materiales alimenticios, ·aún cuando est~n encostalados. 
Alcanzan su madurez en 30 o 35 dfas, despu~s fabrican un coc6n de se 
da en las ranuras y depresiones preferentemente en lugares inaccesi
bles en donde pasan al estado de pupa. 
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Requiere más o menos un mes para completar su ciclo bio-
16gico bajo condiciones favorables de humedad y temperatura;
pueden presentarse 5 a 6 generaciones anuales, dependiendo -
de las condiciones ambientales en que se desarrollen. 

PALOMILLA MEDITERRANEA DE LAS HARINAS 
Anagasta kuehniella (Zeller.) 

Esta plaga ataca a las harinas de varias clases, asf co
mo gran variedad de alimentos, tales como semillas, nueces, -
chocolates, frutas secas y otros productos. Las larvas for-
man grumas o bolas de harina con los hilos de seda que segre
gan, los que en infestaciones fuertes obstruyen el funciona-
miento de la maquinarfa en los molinos de harina. 

DESCRIPCION: ¿1 adulto es una palomilla de color gris -
palido de 20 a 25 mm de largo de punta a punta con las alas -
extendidas. Durante el reposo mantiene elevada la parte de-
lantera de su cuerpo, dando el aspecto de tener cierta incli
naci6n de sus alas de adelante hacia atrás, lo que sirve como 
medio de identificaci6n. Las alas posteriores son de color -
blanco sucio y las anteriores de color gris pálido con bandas 
transversales onduladas y de color negro. Fig. 14. Las lar
vas al emerger son de color blanco o ligeramente rosado, las 
cuales al terminar su desarrollo miden de 12 a 15 mm de largo. 

CICLO DE VIDA: Las hembras depositan de unos 170 a 680 -
huevecillos sobre la harina o productos que les sirven de ali
mento, en las ranuras del almacén y en la misma maquinarfa de 
los molinos, generalmente pegando las masas de huevecillos; -
incuban en un perfodo de 3 a 6 dfas. Las larvas al nacer empi~ 
zan a producir hebras de seda con la que forman un tubo, dentro 
del cual viven; completan su desarrollo en 4 semanas más o me-
nos. Las larvas fabrican un cóc6n de seda en la harina, en de
presiones, donde pasan al estado. de pupa, el cual dura ~e 8 a -
12 días. El ciclo biol6gico generalmente se completa en 6 a 9 
semanas. 



Fig. 14. 

. . ... -·-- .. --- --

(..• . 



(115) 

V.- DISCUSION DE RESULTADOS 

Conforme a lo expuesto en lt".~presente trabajo debe des
tacarse que las Metodologías de Combate utilizadas en Defen
sa de la Zona Agricola del Noroeste de México son acertadas, 
ya que hasta la fecha no se ha sabido de algún siniestro de 
plaga 6 enfermedad que afecte a esa Zona de la República Me
xicana. Respecto a los problemas Fitosanitarios de que se -
trata de proteger, o algún otro causado por la aplicaci6n de 
estas técnicas dicho control integrado esta conformado por -
los Combates Legal, Químico y Fisico. 
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VI.- CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos al mencionar el Control 
Integrado en Protecci6n a la Zona del Noroeste de México, se -
llega a las siguientes conclusiones: --·~t 

1.- Se considera la probabilidad de modificar la Cuarentena In
terior Núm. 2 por observar en ella datos obsoletos en la a~ 
tualidad, como por ejemplo, la Fumigadora en Guadalajara y 
Productos Químicos para la Fumigaci6n. 

2.- Al utilizar en el Combate Ffsico los aparatos mencionados -
se desarrolla una de las Metodologfas más rápidas y exactas 
que hay en el tratamiento de granos al igual que en los paf 
ses más avanzados en la materia. 

3.- Ante la necesidad de eliminar las plagas una vez ya presen
tes en el grano los productos químicos utilizados son apli
cados según el material de que se trate y almacén que se -
requiera. 

4.- Se considera necesario realizar estudios posteriores en la 
investigaci6n, utilizando aparatos de Medici6n de Temperatu 
ras para productos agrícolas en tránsito y así ver si es re 
comendable la aplicaci6n del Control Integrado. 
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