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C A P I T U L O I 

INTRODUCCION. 

En esta época en que se habla de la necesidad de obtener mayores 

rendimientos en los productos agrícolas que se consideran básicos de la ali 

mentación humana se establece una obligada relación entre esa necesidad y -

el alarmante incremento de la población en el mundo. 

Una de las formas que pueden ayudar a resolver el problema 'de la 

explosión demográfica es la producción de más y mejores alimentos. Cada una 

de las diciplinas agronómicas,económicas o sociales que intervienen para 

subsanar este problema tienen importancia y todas en conjunto tienen la 

responsabilidad de asegurar la existencia de las generaciones venideras. 

En el aspecto agronómico uno de los que merecen mayor atención es 

el combate de plagas debido a que .los insectos son capaces de reducir y aún 

anular los rendimientos de cualquier cultivo si.no se toman las medidas 

oportunas y adecuadas para evitarlas. 

La lucha integral contra los insectos nocivas es un sistema de re 

gulación de poblaciones que teniendo en cuanta el medio particular y la di

námica de poblaciones de las especies consideradas, utiliza todas las técni, 

cas y los métodos apropiados tanto de manera .compatible cama posible y tia~ 

de a mantener las poblaciones de insectos nocivas a niveles donde no causen d 

dañas ecanomicamente .hablando. Durante mucho tiempo la protección de los -

vegetales se había vista asegurada mediante :ia· luctia"química, actualmente

este método parece menos eficáz contra las plagas y lo que es más grave'aún 

origina ciertas contradicciones.; Al:.' paso .de las años un nu.evo método s.e 
l' 

ofrece a los agricultores que es la lucha integral·la cual parece favorecer 

la, integración del Equilibrio Biológico entre las plagas y sus enemigos na-

turales. 

Los insectos. poseen una gran capacidad de adaptación y condicio

nes adversas, algunos pueden habituarse a ellos logrando sobrevivir y repr~ 

ducirse. Son conocidos en la actualidad muchos insectos y ácaros que han --

mostrado una notable resistencia a los productos químicos~ 
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El afán de encontrar nuevos métodos para el combate de insectos 

dañinos a la agricultura, ha despertado ~n mayor interés durante los últi 

mas años. 

Los resultados obtenidos en algunos casos han estimulado nues-

tros esfuerzos para conocer con mayor exactitud la época apropiada tanto

de liberaciones de enemigos naturales como de aplicaciones de productos -

químicos, el resultado de este em~eño viene a redondear en un nuevo tipo-

de control llamado Integral. 

Entrando un poco en la importancia económica que tiene la mosca 

de la fruta, tenemos que ataca y daña gran número de plantas frutales ba

jando considerablemente el rendimiento de producción de las cuales prefi~ 

ren principalmente cítricos: mango, guayabo y otros tipos de fruta de pe-
' 

ricarpio blando, la amenaza de estas moscas que atacan frutos en ·regiones 

tropica1es y. sub-tropicales es la mejor desmostración para realizar verd~ 

ros programas de control ya que se han dado casos en estados como:Morelos 

Guerrero, Puebla, y Veracrúz, en donde son nulas las ganancias debido a -

la acción de este insecto. 

El Departamento de Control Biológico de la Dirección General de 

Sanidad Vegetal ha venido realizando· combates .intensivos con parásitos me 

diante.el cual los agricultores nan aumentado sus ganacnias y favorecido-

la fauna de México. 

Según Datos de la Dirección General de Economía Agrícola, exis

.ten en la República Mexicana 84,480 Has. de cítricos con una producción -

anual de 918,524 Tons. (Estos datos excluyen el limón agrio que no es ata 

cado por Anastrepha, con un valor de:- - -

$ 99'977,800 M.N. de estos datos se estima que por el ataque de la mosca-

hay una merma de un lOoja que eq~ivale' a $9'997,780.M.N. al año. 

Otros cultivos fruticolas que son hospederos de este insecto --

cubren 77,995 Has. en toda la República con una producción de 743.848Tons. 

con un valor de:--------·----

$ 768'106,355.00 M.N. De esto se estima una pérdida por ata,c¡ue de :.la-

mosca de un ~/o o sea $38'405,317.75 M.N., al año; sumando esta cantidad-



con la pérdida anual de cítricos se tiene un total de 48'383,097.75 M.N. 

al año que se pierde por el ataque de Anastrepha ludens o sea muy cerc~ 

no a los 50 millones. 

Santillán reporta a la Mosca M<-Jxicana de la fruta desde el año 

de 1900 en Yautepec, Mor., pero al mismo tiempo afirma que el insecto h~ 

bía sido introducido a Cuernavaca 60 años antes. Se cree que es origina-

rio del Sur de México (ESTADO DE MORELOS) en donde se han registrado la-

más fuerte infestación de esta plaga especilmanete Cuernavaca yMunicipios 

cercanos, y por ello se llamó "GUSANO DE LA NARANJA DE MORELOS": sin em-

bargo la opinión de que la Anastrepha ludens es un insecto tropical, ori 

ginario del Sur de México, está en duda todavía. Actualmente su distrib~ 

ción se ha extendido a casi todo el Territorio Nacional,de Matamoros y 

la Baja California hasta la Frontera con Guatemala • 

. ~México el medio de.las condiciones dificultan se realice 

una campaña extensiva por los escasos recursos económicos del agricultor 

para combatir químicamente lo que hace imposible llevar a cabo simult~ 
1 

neamente los trabajos de combate en toda la región ya infestaaa con in-

tensidad. Por tal motiv.os las huertas de personas de bajos recursos eco 

nómicos son focos de infestación. 

Todo lo antes mensiOnado incita a un campo de investigación --. 

muy grande y debido a ello fué mi inquietud P?r presentar este trabajo. 
1 
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C A P I T U L O II 

DESCRIPCION DE LA MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA. 

A) DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 
L .. 

\ 
:' 

Un caso muy especial es el género Anastrepha el cual se ha con 

finado a~la porción del Hemisferio Occidental entre las latitudes 27° -

Norte y 35° Sur, alcanzando u~ gran desarrollo en los trópicos. Haciendo 

un análisis de su di~tribución la podemos encontrar a lo largo de la Amé-

, rica del Sur, extendiéndose la fauna en las porciones tropicales de Amér,;h 

ca Central con pocas especies en México y· en las Antillas, las especies -

se extienden hasta el Sureste de Florida. 

Este deja a la ludens solamente como la especie que puede aseg~ 

rarse y aún decirse que se encuentra distribuida en el Norte, ocurriendo-

también al Sur de Mé$(.ico. 

Hay ciertas especies de las cuales su distribución es muy res--. l 
tringida. A. 1udens invade huertas de cítricos al.Sur de TeXas a una dis 

tancia aproximada de 128 km. del punto más cercano de la infestación en -

México.Encontrándose también aquellos que están distribuidas en el Norte-

. Sur o a lo largo del Continente American·o como son: 

b.• mombimpraeoptans: Que se encu8nrra desde Texas hasta J.a pa!: 

te Noreste del Rio de Janeiro. 

A. serpentina: Localizada de ·Texas a San Paulo y Brasil. 

A. fraterculos: Se encuent-ra desde Texas a la Argentina. 



a) DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES DE 

1ANASTREPHA POR PAISES. 
' 

ARGENTINA: f'raterculus, punctata. 

ANTILLAS: mombimpraeoptans. 

BRASIL: striata, serpentina, mombimpraeoptans, fraterculus punctata. 

BOLIVIA: striata. 

COSTA RICA:,ludens~ striata, serpenti~a,. mombimpraaoptans, distincta, 

fraterculus. 1 

COLOMBIA: striata,,distincta, fraterculus. 

CUBA: mombimpraeoptans. 

CHILE: fraterculus. 

ECUADOR: striata, serpentina, mombimpraeoptans, distincta, fraterculus. 

ESTADO FLORIDA,U.S.A.: mombimpraeoptans. 
' 

GUATEMALA: ludens, serpentina, mombimpraeoptans, distincta. 

HONDURAS: striata, 'serpentina, mombimpraeoptans. 

HONDURAS BRITANICAS: serpentina, fraterculus. 

JAMAICA:. mombimpraeoptans. 

MEXICO: ludens, striata; serpentina, mombimpraeoptans, distincta, fra

terculus. 

PUERTO RICO:mombimpraeoptans. 

PANAMA: 

PERU: 

striata, serpentina, mombimpraeoptans, distincta, fra~erculus. 

striata-, serpentina, distincta, fraterculus. 

EDO.· TEXAS~ U.S.A.: ludens, striata, serpentina, mombimpraeoptans, distincta 

fraterculus. 

URUGUAY: fraterculus. 

VENEZUELA: striata, ser~entina, mombimpraeoptans, fraterculus. 
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b) HOSPEDERAS SILVESTRES Y CULTIVADAS. 

Entre las principales plantas hospederas de la mosca mexicana 

de la fruta en el Pais, hay 31 especies dentro de 10 familias, que son-

las siguientes: 

NOMBRE COMUN 

Anona 

Aguacate 

Arrayan 

Caimito 

Ciruela Mexicana 

Chabacano 

Chico zapote 

CHirimoya 

Zapote amarillo. 

Durazno 

Guayaba 

Guamuchil 

Granada 

Guanabana 

Higo 

Jinicuil 

Limón dulce 

Lima 

' Mamey amarillo 

Mamey común 

Mandariaa Tangerina 

NOMBRF. TEr.!\JICO 

Anona sp. 

Persea americana Mill 

Myrtus comunis L. 

Chrysophyllum Cainita L. 

Spondia sp. 

Prunus sp. 
' Achras sapota L. 

Anona sp. 

Sargentía lucama H.B.K. 

Prunus sp. 

Peidium guayaba L. 

Pithecolombium dulce (Brnth) 

Punica granatum L. 

Anona sp. 

·· ~Ficus Carica 

Inga sp. 

Citrus sp 

Micocitrus sp. 

Lucuma sp. 

Colocarpum sp. 
1 

Citrus nobilis deliciosa 
(Tan Swin) 

FAMILIA 

Anona cea 

Lauraceae 

Mirtaceae 

· Sapotaceae 

Mirtaceae 

Rosa cea 

Sapotaceae 

Anonaceae 

Sapotaceae 

Rosaceae 

Mirtaceae 

Leguminaseae 

Punicaceae 

Anonaceae 

Mora cea e 

Leguminaseae 

Rutaceae 

Rutaceae 

Sapotaceae 

Sapotaceae 

Rutaceae~ 
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Mango 

Marañan 

1\lanche 

Naranja 

Nispero 

Toronja 

Zapote blanco 

Zapote ~orracho 

Zapote prieto 

Zapote Sto. Domingo 

,' '.., ... 
_:.-- --> 

Mangifera indicum L. Anacardiaceae 

Anacardium occidental L. Anacardiaceae 

Brysonina Crassifolia L. Malpigeaceae 

Citrus sp. Rutaceae 

Eeriobotus Japonica Lind. Rosaceae 

Citrus paradisi (Macf) Rutaceae 

Casimiroa edulis (Llevet 
lex) Sapotaceae 

Lucuma sp. Sapotaceae 

Oiospyrum sp Sapotaceae 

Mammea sp': Sapotaceae. 



e) TAXONOMIA. 

Reino Animal. 

Rama (Phyllum) Artrópoda 

Clase Hexápoda o insecta. 

Orden Díptera 

Familia Trypetidae 

Género Anastrepha 

Especie Ludens 

Clasificador Loew . 

Nombre Común· Mosca Mexicana de la Fruta 

d) BIOLOGIA, HABITOS Y DAÑOS. 

Las moscas de la fruta presentan metamorfosis completa, y du

rante su ciclo biológico tienen cuatro etapas de vida que son: Huevo, -

Lar0a, Pupa, y Adulto. Describiendose cada uno en la forma siguiente: 

HUEVECILLO (Foto No.1) Los huevecillos son de color blanco,

de forma alargada y miden más o menos 2mm. de longitud por D.Smm. de -

ancho. La hembra aproximadamente a los 10 días de haber emergido ovipo

sita de lOO a 200 huevecillos en su edad madura, dejando en cada ovipo

sición un número varible de huevos. La duración desde el momento de la 

ovipositura a la eclosión dependiendo de la humedad y temperatura es 

de 9 a 15 días. 
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Foto No.l Huevecillos de A. ludens. 
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LARVA (Foto No. 2) Las larvas sorr concidas vulgarmente como 

gusanos de la fruta; varía de coloración según la edad y especie, en A.-

ludens es blanca en el primer estadio combinado a blanco cremoso y a ve-

ces llega a ser amarilla; pasa por cuatro estadios larvarios siendo de -

2mm. en el primer· estadio, y de más o menos 1.5 cm. en el cuarto estadio 

de largo" que es cuando pupa. Son larvas con notables modificaciones que 

carecen de antenas, ojos y patas, caminan por medio de contracciones y -

todo el estado larvario lo pasan dentro de la fruta, alimentándose y d~ 

sarrollándose con facilidad porque ya una vez maduras bajan al suelo pa

ra enterrarse, a unos 4 6 5 cms. de profundidad siendo así como entran 

al estado de pupa. Durando en el \'lstado lar:vario de 25 a 35 días. 
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Foto No.2, lárvas de A. ludens. 

Un grupo de larvas de la familia Tripetidae tiene el cuerpo -

corto en forma de barril con cabeza retráctil. En otro grupo de larva-

es más grande y el cuerpo se nota gradualmente más angosto en su por-

ción Cefálica con relación a la parte posterior de la cabeza de la que 

parten un par de formaciones esclerotizadas parecidas a mandibulas. La·· 

mayoria de las especies que causan los mayores dañes económicos perten~ 

cen al segundo grupo. 

PUPA (Foto No.3).-Las larvas cuando·maduran cortan la pared

de la fruta con rumbo a la superficie de ésta, cesando asi su periodo 

de alimentación y coincidiendo con el tiempo en que generalmente esta 

cae al suelo o en algunas veces se ha observado que usan salidas hechas 

por otras cawsas. La A. ludens después de que deja el fruto donde paso-

su estado larvario se lanza sin dirección pupando algunas veces debajo--:~.: 

las hojas sin hacer cavidad en la tierra o directamente en la superfi-

cie del suelo debajo de los f~utos caidos, generalmente esto sucede 

cuando la tierra está húmeda. 



,,z.. 

------~--------- ... :--~---- -··- ------·-·-

t 
1 
' ¡ 
1 

¡ 
i ¡ 

1 
·¡~ ,:.· 1 

i 
1 .1 

Foto No.3 pupa de A. ludens. 

La pupa pertenece a la serie Cyclorrapha, o sea que cuando 

emerge en el adulto hace un circulo en la parte superior del pupario. 

Esta tiene forma ovoide, segmentada, cuando joven presenta un color 

blanco después se va tornando a un color amarillo claro y a medida que 

vá madurando es de color café claro a café obscuro; mide más o menos 

1 cm. de laryo y su duración de periodo es aproximadamente 18 días (EN

CONDICIONES DE LABORATORIO). 

ADULTOS (foto No.4) Los adultos emergen cuando las condicio-

nes son favorables; la emergencia de los adultos es dirigirse hacia 

arriba, aún ~uand~ no siempre es vertical ya que tienen preferencia por 

grietas a hendiduras para salir a la superficie, especialmente en aque

llos lugares donde el suelo es compacto o duro. Los adultos de A. lu--
1 . 

dens, se ha observado que emergen de fruta enterrada a más de 45 cms. ,-
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sin embargo, en condiciones normales la mayoría de las especies emergen de 

2.5 a 5 cms •. de profundidad; éstas al sal~r a la superficie empiezan a all 

mentarse del néctar de las flores, jugo de las frutas heridas y en general 

de todos aquellos liquidas que tienen materias azucaradas; como adulto 

tiene una duración aproximada de 25 días (EN CONDICIONES DE LABORATORIO). 

N 

/, 
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Foto No. 4 Adultos de A. ludens. 
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Las moscas de la fruta atacan a distintas frutas de pericarpio 

blando. En el pais exixten varias especies,. pero las principales son del 

Género ANASTREPHA; en México una de las especies causantes de más daños 

en los cítricos y mango es la A. ludens (Loew) con excepción del limón 

agrio, considerado de importancia en la manzana, durazno y pera. 



~IBLIO'llJF.CA !CENTRAL 
A.Striata: Tiene comu principal hospedera la guayaoa. 

A.Serpentina:Ataca al mamey, zapote, etc. 

A.mombipraeoptans: Ataca .la ciruela, aunque también ha sido lo-

1calizada e~ mango y guayaba. 

Se adaptan a gran variedad de condiciones, sobreviviendo en re-

giones lluviosas o se as, temperaturas bajas, así como en lugares. bajos a 

lo largo de las costas. Las frutas infestadas a menudo pueden ser reconocí 
.. 

das porque se desarrollan varios puntos de color café en la superficie y -

por las galerías que hacen las larvas en la pupa¡ las larvas recién emerg1 

das son difíciles de encontrar pero su presencia queda indicada frecuente

mente, por pequeñas manchas .cafés bajo la epidermis, si tales manchas son 

visibles, las larvas por lo general podrán encontrarse en el interiur del-

fruto porque es cuando más daño causan. 

e) MORFOLOGIA EXTERNA DEL ADULTO. 

La anastrepha ludens es una mosca más grande que la común, sus

ojos de color verdoso o iridiscentes (QUE MUESTRA O REFLEJA LOS COLORES 

DEL ARCO IRIS) antenas pequeñas de color obscuro. El cuerpo es amarillo 

claro moteado de café a lo largo del tórax; alas transparentes con bandas 

de.un color café claro, las tiene extendidas moviéndolas hacia adelante--

constantemente y teniendo una característica de ser nerviosos. Mesonotum -

2.75 a 3.6 mm. de longitud con una franja medio delgada de color amarillo

café, la cual se amplía posteriormente franja lateral en la sutura transver 

sal del escutellum, frecuentemente de color pálido, con una mancha de color 

café. Franja del humerus de la base del ala a la parte inferior del noto

pleuron y meta-pleuron, de colo:: amarillo pálido. Metanotum amarillo-café, 

los lados del pest-escutellum generalmente obscurecidos o.de color negro,-

algunas veces se extienden a los la9os de metanotum. Macrochaetas de color 

1 ' 
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café negro, anillos café amrillo pálido. Con la cerda externo-pleural pre

sente, en algunas ocasiones muy delgada. Alas de 6.6 a 9mm. de longitud, -

bandas más bien de un café amarillo pálido costal y blanda en S tocando la 

vena R 4+5 o casi separadas. Banda en V generalmente de color pálido en -

la parte anterior, cuando casi se concecta con la banda en S, aunque gene ... ·: 

ralmente está separada. 

APARATO REPRODUCTOR DEL MACHD.-Radio tergal .cerca de l.l2mm., el 

clesper casi de 0.37 mm. de longitud generalmente grueso aplanado apical-

mente, con el márgen exterior un poco más convexo y el ápice truncado; mar 

gen interior aproximadamente recto; los dientes ligeramente llegan a la -

mitad.-(foto 5 de¡ macho) . 

. APARATO REPRODUCTOR DE LA HEMBRA.-Vaina del ovipositor de 3,4 a 

4.7mm. de longitud, adelgazándose aproximadamente en la tercera parte de 

la zona apical, la cual es un poco más dilatada y deprimida. Espiraculos 

de 0.85 a 1.35mm. de la base. Ras~er de tamaño moderado, con ganchos en 5 

a 7 hileras, ovipositor de.3.35 a 4.7mm. de longitud, más o menos grueso,

alargado, adelaganzándose en la parte de la dentadura, la cual es redonde

ada y que se encuentra siempre a la mitad de la parte apical o menos.Extre 

mo de la base de la columna ampliándose bruscamente (Foto 6 de la Hembra). 
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Foto No.6 Mosca adulta ovipositando. 

(hembra). 

Foto No.5 -Mosca adulta 

(macho) 

', 
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f) MIGRACION. 

La mayoria de las moscas de la fruta son fuertes y magnificas 

voladoras, pueden recorrer grandes distancias, sobre todo aquellas espe--

cies de mayor actividad. Se cree que estos vuelos pueden ser con mayor 

frecuencia en el otoño e invierno, observándose que la Anastrepha ludens

invade huertos de citricos, al Sur de Texas a una distancia aproximada.de 

128 km. del punto de partida al punto más cercano de infestación en Méxi-

co.En otras ocasiones se han trameado insectos más al Norte como el Fal--

fuarrias y Oimmit Texas aproximadamente 257 y 281 kms. respectivamente 

distantes del punto más cercano de infestación (DATOS TCMAOOS DE LOS ESTU 

DIOS REALIZADOS POR N. O. BARREY DELDEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS

ESTADOS UNIDOS). 

Severin liberó moscas marcadas de f· Capitata en 1912 las cuales 

fueron atrapadas a una distancia comprendida entre los 400m. y los 2.5 Km 

del punto de liberación. La frecuencia con que la mosca del Mediterráneo 

ha sido localizada a más de l. 5 km. de .distancia del' punto de donde 

fuá liberada, sugiere que muchas pueden ir mªs lejos especialmente 

cuando as condiciones de las hospederas son marcadamente desfavorables. 

La influencia del aire en el movimiento de las moscas de la 

fruta parece ser no determinada cuando menos en los movimientos bajo 

vientos leves. Para la distribución de la mosca de la fruta· se cree 

que hay una relación con los vientos huracanados, asi como los que 

provienen da tormentas locales. Indudablemente que.estos vientos reco-

gen objetos tan pequeños, que se presume·pueden llevar a las moscas de la 

fruta y depositarlas en lugares muy distantes. 

El único factor climático que puede ser relacionado con el 
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movimiento en la poca humedad, la necesidad de. reemplazar el agua perdi

da en algunas condiciones, se cree son un estímulo para léi migración •. 

,1 
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C A P I T U L O III 

TIPOS DE CONTROL DE LA MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA. 

Existen varios métodos de controlar una plaga pero tratándose 

especificamente de la Mosca Mexicana de la Fruta tenemos que los más 

usuales son los siguiente9: 

,_ "* & 

a;bluJ.mJ.co.-

El control químico consiste en la utilización de productos qui 

micos que se aplican sobre poblaciones de insectos o los lugares donde e~ 

tos existen los ~uales mueren por toxicidad d~ los productos utilizados, 

este tipo de control es una arma de doble filo puesto que es muy acepta-

ble en controles inmediatos teniendo buen resultado pero en contraste te-

nemas que los insectos cada vez adquieren mayor tolerancia a este sis-

tema, tenemos tabién la desventaja de la toxicidad en la fruta y en el me 

dio ambiente en general. 

b)Biológico. 

Este tipo de control se basa en el uso de los enemigos natura

les de los insectos perjudiciales. Los enemigos naturales pueden ser: or 

ganismos (insectos, ácaros, ~emátodos, microorganismos patógenQs etc.) 

que .viven a expensas de insectos u otros organismos perjudiciales como 

consecuencia de lo.cual reducen las poblaciones de parásitos fitófagos, -

esta actitud puede ser aprovechada por el hombre si se fomenta y proteje-

a e~tos enemigos t:J<;iturales, este tipo de control tiene la ventaja que no 

representa gastos económi os considerables ni deja fitotoxicidad, pero.si 

tiene la desventaja que controla plagas en relativamente largo plazo. 

c)Cultural.-:-
1 

El control cultural consiste en la apliacación de prácticas 

culturales agronómicas que tieneien a reducir .en una u otra forma las -
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poblaciones de insectos perjudiciales como ejemplo se puede citar las 1~

bores de.barbecho, rastreo, fecha oportuna de siembra, eliminación de re-

siduos de cosechas anteriores, aclareos, enterrar frutos dañados etc. 

Cabe mensionar que en México este tipo de control está muy olvi 
) 

dado puesto que mucha gente de campo descuida este aspecto teniendo como-

consecuencia reinfestación de plagas en años subsecuentes. 

d)LEGAL. 

El método de control legal se refiere al establecimiento de -

reglamentos.oficiales que tienen por objeto impedir ei traslado de cier--

tos productos agricolas· cuarentenales que pueden estar contaminad~s con 

organismos indeseables para evitar la i~vasión de plagas o enfermedades 

en zonas libres de esas calamidades. 

El éxico. del control legal depende de los esfuerzos raliaados-

por el personal encargado de vigilar el cumplimiento de las disposicio

nes legales. 

Todos estos sistemas que van encaminados al control de la mas-

ca mencionada hacen un complejo ·en el que aportan cada sistema sus venta-

jas y teniendo como. consecuencia un nuevo tipo de control al que se le de 

nomina control integral. A.continuaci6n se tratar.án específicamente como
) 

actuan dentro del control de la mosca Mexicana de la fruta. 



O A P I.T U LO IV 

CONTROL INTEGRAL. 

a) Quimico. 

Este control deberá iniciarse después de haber hecho una exha~ 

tiva captura de moscas adultas que a su vez servirá para determinar la -

infestación ·y como consecuencia poder determinar el área a tratar. 

Las capturas se harán por medio de . las trampas Mc.P~ail y en 

caso de oo contar con el tipo de estas trampas se pueden adaptar botellas 

de sidra de color verde una vez .determinados mediante los muestreos la -

mosca mexicana de la fruta se harán las respectivas aplicaciones quimicas. 

a.Í)Trampeo. 

TRAMPA Mc.PHAIL.-Estas trampas están manufacturadas de vidrio -

aunque también aveces son de plástico, se deberán usar para moscas de la 

fruta, Mosca del Mediterráneo Mosca del Melón. etc •. etc. siendo particu--

larmente valiosa cuando se trata de determinar las primeras apariciones -

de las moscas adultas. haciendo más eficientes los trabajos de control. E~ 

tas trampas constan de dos orificios, uno en la parte superior que lleva 

tapón y otro en .:la parte inferior interior que es por donde se introdu-

cen las moscas que al entrar se ahogan en el liquido que contiane la. tra~ 

pa. 

Los atrayentes pueden ser melaza de caña, jarave concentrado -

de piloncillo, y si se desea agregar levadura de cerveza en polvo o en 

barra. También puede utilizarse' proteína hidrolizada de acuerdo a las 

siguientes fórmulas: 

1.-Malathion al 5[}1/o 2.5 ce·· - 3.0 ce. 

Melaza o jarabe concentrado de piloD. 
cilla. 50 ce. 

Vinagre· natural. lO ce. 

Agua 1000 ce. 
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2.- AGUA 

Proteina~hidrolizada 

lODO ce. 

lO ce. 
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COLOCACION DE TRAMPAS. 

0ocalidad.- Para colocar las trampas es necesario seleccionar -

la localidad donde quedarán instaladas siendo en los huertos, muelles, , ·-· 
aduanas, mercadas, carreteras y aeropuertos son ideales dando de preferen-

cia a aquellos lugares o localidades donde el trafico internacional es más 

intenso. 

Sitio.- El sitio para la instalación de la trampa es de suma 

importancia y conviene seleccionarlo cuidadosamente, la rama gruesa de un 

árbaol un poste ·o un alambre pendiente del techo en bodegas, oficinas adua 

nales, andenes en estaciones ferrocarrileras camiones y mercados, son si-

tios en los que se puede instalar la trampa a una altura que facilite su 

,amejo tratandose de huertos se ha visto que es recomendable instalarlas 

en las ,partas altas del árbol preferentemente donde esten asoleados. 

Selección de hospederas.-En parques huertos y jardines o en campo 

abierto es impDrtante elegir plantas hospederas de la mosca mexicana de --

la fruta se recomienda poner ~rampas en: 

Almendro Chico zapote Mamey 

Cereza Chavacano Membrillo 

Caimito Cafeto Naranjos 

Durazno Jobo Papaya 

Guayaba Mango Peral 

Guanábana Manzana Pomelos. 

T~mbén .en áreas cercanas a la localidad de tram¡:¡eo, la trampa 

podrá colocarse en cualquier otra planta.u objeto del que pueda colgar. 

INSTALACION.-La tn:!r.nPa deb.idamente .n.umerada,._se instalará a una-

altura que esté fuera del alcance de los niños y animales domésticos, que-



dará,. protegida en lo ·posible del viento fuerte y en lugar sombreado si 

se trabaja en zonas cálidas o en lugar asoleado, pero sin que esté expue~ 

·ta a rayos directos del sol en zonas de clima frio. Para que la mosca pu~ 

da penetrar facilmente a la trampa, las entradas de ésta no deben queda~

obstruida por ramas, hojas o algún otro objeto. 

DISTANCIA ENTRE TRAMPAS.-La distancia entre una trampa y la si-

guiente, está dada por el radio de acción de las substancias que se usan-

como atrayentes. En caso de usar trimedlure, el ra.dio de atracción es de-

200 mts., por consiguiente la distancia entre trampa y trampa sería de 

400 mts.; no obstante, como medida de seguridad la distancia se reduce a 

300 mts. En caso de instalación de trampas para determinar grados de in-

festación en los huertos o predios de frutales éstas deberán instalarse 

a una distancia de 25 mts. entre cada una de ellas. 

ROTACION DE LAS TRAMPAS.- Para determinar la presencia de la --

mosca co~ la mayor rapidéz posible, es necesario que las trampas es--

tén cerca del lugar recintemente invadido y por lo tanto conviene estable 

cer una rotación de dos meses mo iéndolas a una distancia de 10 ó 20 árbo 

les en huertas bien trazadas o a una distancia semejante a otros casos.

La fructificación de hos~ederas señala la oportunidad de esta rotación.Si 

los hospederos no se encuer:tran en fructificación, dése preferencia a ár-

boles con infestación de insectos productores de mielecillas como: PULGO-

NESi MOSQUITAS BLANCAS, PIOJOS HARINOSOS. Y ESCAMAS; en áreas metropolita-

nas no es necesario la rotación; sin embargo, las trampas pueden reinterar 

se dentro del perímetro de acción del atrayente. 

REVISION. 

El personal encargado de revisar las trampas debe ir previsto-

de un. equipo apropiado con el objeto de reponer las trampas extraviadas-

o averiadas y formas especi.,;;¡les para anotar el resultado de la inspec--

ción. La revisión se hará preferentemente cada semana y el lapso para r~ 

.,_ -----~...J_.-1 ...J~ 

.. 



aumentar la dósis si la evaporación es muy fuerte. Al mismo tiempo, debe

rán revisarse los hospederos caídos, haciendo la recolección y revisión 

de las larvas encontradas de acuerdo con las indicaciones que se dan.Si 

al revisar cuidadosamente las trampas se encuentran algunos insectos,es

tos se colocarán en frascos con alcohol de 50 ó 7ry~ etiquetando el frasco 

con los siguientes datos: 

1).-Número de trampa. 

2).-Hospedero o sitio de coloración. 

3) .-Localidad. 

4) .-Fecha. 

5).-Inspector. 

Este material se empacará de man~ra que los frascos no se rompan 

ni se despeque~ las etiquetas y se remitirá con la prontitud posible a la 

Dirección General de Sanidad Vegetal, Departamento de Control Biológico. 

NOTA: En caso de usar trimedlure se conserVafá en frascos hermé 

ticos etiquetados con el nombre de la substancia y la palabra "VENENO", -

además se tendrá cuidado de. gua.rdarlos en un lugar de temperatura alta pa

ra evitar la cristalización pero si el atrayente se cristaliza, caliéntese 

un poco de agua en un recipiente, sepárece éste del fuego e introduzcase 

hasta que los cristales se disuelvan. 

Estas.trampas se revi~an cada 15 días y en caso de determinar la 

presencia de adulto de la mosca mexicana de la fruta se harán t-ratamientos 

a base de asperciones usando las fórmulas siguientes •. 
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a.2)Tratamientos. 

Los tratamientos químicos a base de asperciones se harán me ..:._ 

diante las siguientes formulaciones las cuales se han visto que ·son las 

que mejor resultado han dado. 

1.-Dipterex 2.5 a 3.0 grs. 

Melaza, azúcar o piloncillo. 50 ce. 

Vinagre natural. lO ce. 

Agua. lODO ce. 

2.-Gusati6n metíliqo 25% l. 5 -. 3. O ce. 

Melaza, azúcar o piloncillo ' 50 ce. 

Vinagre natural 

Agua. 

3.-Lebaycid Líquido 4Cf/o 

Melaza, azúcar o liloocillo. 

Vinagre natural. 

Agua. 

4 .-Sevín 80°/o 

Melaza, azúcar o piloncil,lo. 

Vinagre natural 

Agua. 

5 .. :-Malathion al 5lf'/a 

Melaza -de caña o jarabe' 
concentrado de piloncillo. 

Concentrado de Piloncillo. 

Vinagre natural de piña 

Agua. 

lO ce. 

lODO ce. 

2.5 - 3.0 ce. 

50 ce. 

lO ce. 

lODO ce. 

2.5 - 3.0 ce. 

50 ce. 

10 ce. 

1000 ce. 

2.5 .... 3.0 ce. 

50 ce. 

10 ce. 

1000 ce. 



La aplicación de las mezclas de insecticidas y atrayentes es de~' 

de luego lo mejor en este método de combate sobre todo porque se pued~ 

dejar áreas sin tratamiento dentro de una huerta con lo cual se proteje 

la fauna benéfica. 

En una huerta con frutales en hileras bien definidas generalmen-

tese puede aplicar la mezcla en una de cada tres hileras, otra forma ca~ 

siste en aplicar a un árbol y dejar a los dos siguientes sin tratamiento 

no hay necesidad de bañar el árbol totalmente con · la mezcla pues como -

lleva el atrayente bastará cubrir una parte del árbol escogiendo de prefe . -
rencia la de mayor luminosidad. 

La apliación de insecticidas deberá efectuarse cuando las in-

festaciones de mosca de la fruta sean elevadas y el grado de parasiti~ 

mo sea inferior a 3~~, pudiéndose repetir en caso necesario a los 22-

días. 

b)Biológico. 

El Control Biológico en la mosca mexicana de la fruta consiste -

en introducir enemigos naturales en las huertas infestadas haciendo libera 

ciones de estos enemigos en temporadas posteriores a las aplicaciones -

químicas, puesto que las substancias químicas eliminarán también a es---

tos enemigos naturales, pero antes de realizar las liberaciones debe cono 

cerse el grado de infestación de la plaga y el estadio predominante de 

las larvas.· 

Es .impor~ante conoc~r el grado de maduréz de la larva para deteE 

minar cual es la especie de parásito q e deberá liberarse de acuerdo con 

sus hábitos. Para estos trabajos se culnta con 3 especies de parásitos -

que se describen proximamente. 
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b.l)Descripción de los parásitos, 

··En el caso específico de la mosca mexicana de la fruta para 

trabajar en el Control Biológico tenemos 3 parásitos del órden Hymenopt~ 

ra de los cuales 2 son parásitos solitarios y el otro es gregario estos

parásitos se reproducen masivamente y se liberan en el campo. Los nom-

bres técnicos de estos parásitos son: Opius, Longicaudatus, Syntomosphy

rum,_índicum y Pachycreopoideus vindemmae. Los que a continuación descri 

bimos detenidamente cada uno de ellos. 

b.2) Opius longicaudatus, Ashm. 

(DROEN.-Hymenoptera, FAMILIA.-Braconidae) Foto No.7.-Este es 

un parásito solitario de la mosca de la fruta, es decir se desarrolla 

un sólo enemigo natural por pua de mosca. Trabaja en la parte aérea del 

árbol y fruta que se encuentra en el suelo, cuando encuentra larvas jó

venes de 2° y 3° estadía teniendo una característica principal esta avis 

pita que nunca parasita a las larvas desnudas, haciéndolo siempre a tra 

vés de la cáscara de la fruta, cuando las larvas se encuentren dentro-

de ésta. 

El ciclo de vida es aproximadamente de 22 a 28 dpias dependie_!2 

do del poder de adaptación al lugar y cl~mas predominantes, cubriendo: 

Huevo •. 

Larva. 

. Pupa. • 

Adulto. 

. • • .2 

. . . ~ ·.• . .a 

• 9 

.lO 

a 4 días 

al2 

al2 

al5 

11 

11 

11 
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Fot'o No. 7 ó. longicaudatus. 
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Al emerger las hembras no están en condiciones de,ovipositar 

huevos fértiles, si no que requieren para alcanzar la maduréz sexual en un 

lapso de más o menos 2 a 3 días. El adulto es de cabeza negra, alas 

transparentes ligeramente obscuras al igual que sus antenas filiformes

(FORMADA POR ARTEJOS O SEGMENTOS), el tórax y el abdómen son de color ana 

ranjado, las patas son de color negro. La diferencia entre el macho y la 

hembra es por el oviscapto que es demasiado largo y curvo un poco hacia 

arriba. En el siguiente cuadro se muestra la producción y leberación del 

parásito desde que fué introducido en México en 1954 hasta las últimas -

liberaciones que· se han hecho en mayo de 1970. 

PRODUCCION Y LIBERACION DE Opius. longicaudatus Ashmead EN EL ES

TADO DE MORELOS. 

AÑO 

1954 • .. . 
55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. . 
61. 

62. 

63. 

64. 

65 •. 

66. 

67. • 

68. 

69. 

70 •• 

\ 

. . . . . . . . 
1 . . . 

. . 
' . . . . . . . 

. . . . 

. . 

. . . 

INDIVIDUOS · 

• • 50,259 

691 

• 5,008 

3,839 

4,960 

• .15,187 

• • 1,723 

• .13,164 

• .13' 476 

.28,087 

• • 3, 586 

. 7,765 

. . . . . . . . . ... .25,801 

. . . . ~. • .83, 436 

. • • • .40' 940 

• .33,189 

• .31.,920 

OIRECCIDN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL • 
. · ..... , ., ·r;::-~8~.';-,¡_c:¡--,, ,--,-:- ,-:..r:;RTí:lli TI!RA V GANADERIA. 
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Foto No.B Hembra de Oipus longicaudatus. 
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b.3) SYNTOMOSPHYRUM indicum Silv. 

(ORDEN.-Hymenoptera, FAMILIA.-Tetrastichidae) Foto No.9.Es un ~ 

rásito interno, gregario, .es decir_ que se desarrollan más de un parásito -

por larva atacada de la mosca de la fruta. Esta ataca a las larvas maduras 

dentro de la fruta o cuando saaen de ésta para pupar en el suelo. El total 

de días desde que la hembra pone sus huevecilles en la larva hasta que e-

mergen los adultos del pupario de la misma, es variable según las condi~io 

nes de temperatura y humedad. 

1 
t 
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1 
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Foto No. 9 S. indicum. 

Las pruebas realizadas en el Departamento de Control Biológico 

en México, D. F., comparadas con las hechas en Cuernavaca,Mor., se vi6-

lo. siguiente: 

. A una· temperatura de 27°c. y una .humedad relativa de 70 a 75oja 

se obtuvieron de pupas A. ludens adultos en un lapsp de tiempo de 17 

días; en Cuernavaca bajo condiciones de campo requie~e de lB a 25 días,-

en el Verano para completar su desarrollo y se suceden 6 generaciones d~ 

rante la temporada de mango (16 de marzo-15 de Oct.), adoptando como---



huésped a A. Striata cuando la cosecha de mango ha terminado. En reali

dad, en More los _( Cuernavaca) las generaciones de S. indicum se suceden-

durante todo el año. 

El ciclo biológico del S. indiqum es de 18 a 25 dias requi---

riéndose: 

Huevo ••• ••• 2 a 4 dias. 

Larva •• . . . . • .8 a 10 dias. 

Pupa. • • • • • •• · .8 a 10 dias. 

La vida como adulto es variable según el lugar, clima y temp~ 

ratura favorable para larga:( ci acortar su vida. La copulación es inmediata 

y las hembras quedan en condiciones de ovipositar inmediatamente.La hem 

bra es de cuerpo negro brillante, con las antenas color castaño, las ~ 

tas con las coxas negruscas, las alas son hialinas con nervaduras de co 

lar castaño. La longitud del cuerpo es ~e más o ~enos 1.5 a 2mm.; mos-

trando en el siguiente cuadro la producción y liberación del parásito-··· 

cuando fué introducido a México en. 1955 hasta las últimas liberaciones-

en Mayo de 19?0. 

PRODUCCION Y LIBERACION DE 

Syrotom_osphyrum indioum Silvestri. 

EN EL ESTADO DE MORELOS. 

. . . . . 
·ANO 

1955. 

56. 

5?. 

. . . . . . . 
. . . . . . 

. . . . ' . . . . . . . . 

INDIVIDUOS 

.201, 065 

• 86,075 

,361.414 

58. .• • • . . . . . . . . . . .... ..• . 
59 •• . . . . . . . . 

• .125,689 

.149,706 

60. 

61. 

. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . ... 

.319.619 

,526.217 



.. AÑO INDIVIDUO 

1962. .392,977 

63. .483,362 

64. . . . .426,910 

65. .416,660 

67~ . .990.731 

68. .1'828,469 

69. 2!309,038 

70. 23,929 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 

1 ,,,. \ 

\ 
Foto No.lO Hembra de·s. i.ndicum. 

\ 



b.4) PACHYCREOPOIDEUS Vindemmiaem Rond. (ORDEN Hymenoptera, FAMI~ 

LIA.-Petermalidae) Foto·Na.ll.- Esta avispita es un parásito solitario-

que prefiere pupas de 4 a 5 días de madurez; l~ obiposición se efectúa-

indistintamente en cualquier parte de la pupa, pero sin embargo siem--
} 

pre ha tenido preferencia por la· región abdominal. Encontrándose hasta 

dos parás_itos pvr pupa o sea que a veces puede ser gregario, debido a

que es un parásíto de pupas maduras, puede completar el grado de con-

trol biológico ejercido por ).longicadatus y S. indicum ya que el primero 

parasita 

1,\' 

estadías larvarios jóvenes 
1 

y el segundo larvas maduras. 

···~ .... 
,¡..... 
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Foto No.ll P.vindemmiae. 
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Por la facilidad para criar este parásito en el laboratorio, so· 

bre Anastrepha puede_obtenerse en 9randes cantidades para liberarle;> en 

las 1 áreas infectadas. Como se dijo anteriormente ataca a pupas ya defi-

nidas, por consigu~ente debe ser liberado de 7 a lO días despupes de la 

larva madura de la mosca se ha introducido en el suelo. El ciclo de 

vida es aproximadamente de 28 · 35 días requiriendo: 

..... *··-l-. 

Huevo ••••••••••••••••• 3- a 5 dias 

Larva •••••••••••• ~ •••• 9 a 12 días 

Pupa •••••••• -~.-•••••••• 8 a 10 días 

Adulto •••••••••••••••• Más o menos 15 días. 

El huevecillo depositado·a través del puparium, siendo colocado 

sobre la pupa. Bajo condiciones de laboratorio tarda en eclocionar de-

3 a 5 días, la larva empieza a alimentarse precisamente en el lugar 

donde fué depositado el huevo, de aquí se ha .localizado indistintamente 

la cabeza, tórax 6 abdómen, aunque generlmente se ha observado sobre la 

parte dorsal del abdómen. 

La larva no consume el total de la pupa que ataca, si no que -

se alimenta .. de una mínima parte, cuando madura arroja la exuvia, forman 

do una especie de cama de color obscuro, casi negro. 

La pupa jóvenes-de color blanco cremoso, casi brillante desta-

cándese claramente por su transparencia a trevés del puprarium del resto-

de la pupa de la mosca, la·· cual ha empezado a obscurecerse hasta 

terminar en · ocasiones en una ·mancha negra; por lo tanto en ocasiones-

el pupario parasitado aparece de color casi negro.- La emergencia d-e -

losadultos, de P. vindemmiae se hace a través de un orificio de forma 

regulr y genralmente en extremo posterior del puparium, du:r-and_o como -

adulto más o menos al rededor de 15 días, debiendo tomar en cuanta es 

to, para no recoger el pu~ario antes de este periodo.· 

1 



b.S) Descripción del Control Biológico. 

APAREAMIENT0.-
1 

Un periodo p:E'Svio de apareo después de la 

· emergencia del estado pupal generalmente no es una característica nec~ 

saria de la viela parasítica. Si el sexo opuesto está presente cuando -

esto sucede, en la mayoría de los hymenópteros, el apareo se realiza-

inmediatamente después de la emergencia. Estu.dios hechos por Cradell-

( 1939) encontró que si, se ·.retrasa el apareo·. por alaunos días las -
-' • 1 • • 

hembras de Pachycreopoideus vindemmiae (Rondani);, (ddbius Ashm), no res

ponden a los estímulos del macho. Sin embargo, hay excepciones preci-

sas a esta regla, como existe en la mayoría de .las :eglas en biolgía.

Hagen (1953) encontró que a diferencia c;Je otros miembros de bracónidos 
., 

pertenecientes al género opius, existen dos especies (O.oophilus Full 

y O. vandenvoschi Ful1.) en las cuales los machos exhiben un marcado 

periodo prepaternal. No s~ observó ningún comportamiento sexual en --

estos machos hasta que los espermatozoides emigraron hacia la visí-

cula seminal, lo cual requiere un periodo de cinco o seis días a 

26.7° c. 

El priocipal obstáculo para el cultivo de muchas especies 

entomófogas es la falta de apareo bajo las condiciones . artificia

les de Laboratorio. El hábito de apareo considerablemente tanto entre 

especies. como entre familias o aún -ordenes. Las características del 

apareo varía desde especies uniparentales que se reproducen sin 

apareamiento; a esas en las cuales el cultivo se ve obstaculizado

debido a que. no se puede inducir a que apareén en estado de actividad. 

En algunas especies los machos desarrollan poco tiempo antes que la 

hembra y están esperando aparearse con ellas tan pronto como emergen-

. Otras especies 1 ~e aparean poco tiempo después de la emergencia por 

Jo que en este aspecto la mayoría son muy susceptibles para cultivos 

masivos. 

;J, 



La copulación o intentos de oviposición no deben tomarse como -

pruebas concluyentes de que las hembras estén preñadas. La transferencia-

del espermatozoide puede no haber tenido lugar, o quizá debido a interruE 

ciones en la copulación solamente ha ocurrido una impregnación parcial.En 

este último caso, la hembra puede producir solamente alguna progeniene f~ 

menina y, posteriorm~nte, en efecto, regresar a la virginidad y producir

sólo una progenie masculina. Algunas especies, a fin de producir una pro

porción de sexos balanceados a través de su vida reprod ctiva requieren -

solamente un apareo y otros más de uno. 

Las especies cuyos intintos de apareo estén influídos por ciclos 

de vida diurnos, deberán teners¡:¡ en cuartos expuestos al efecto'de una in 

tensidad de luz que suba y baje. Una especie nocturna o crepuscular usual 

mente se apareará an la obscuridad o cuando obscurece o los que son diur

nos lo hacen cuando la luz de la mañana está aumentando en intensidad.Las 

hembras de hymenoptera están usualmente listas para aparearse después de-

que emergen, mientras que los machos pueden no estar dispuestos hasta que 

pasen periodos de más de seis días, dependiendo esto de las especies. En-

muchas especies, el periodo de desarrollo del macho es generalmente más -

acelerado que el de la hembra y por lo tanto, emergen antes que ella;con-

. secuentemente, el macho está casi sexualmente maduro y listo para aparear . -
se cuando la hembra emerge. 

RELACION HUESPED-PARASITO. Las especies con hábitos parásitos 

están sujetas a mayor clasificación dentro de muchas subcategorías, depe~ 

diendo del modo de ataque y del tipo de huésped. De acuerdo con este, si

el parásito ~e desarrolla dentro del cuerpo del huésped es interno o endo 

parásito, mientras que si se alimenta desde el exterior es denominado ex

terno o ectoparásito. Un parásito es d..enominado solitario si sof.a:nente un 

individuo se desarrolla por huésped pero muchas especies habitualmente de 

sarrollan varias progenies sobre un~ólo huésped y por tal motivo se dice-
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que son gregarios. Estas categorías s:iGmpre.son a menudo combinadas y

como resultado existen parásitos internos solitarios, así como solitarios 

externos, y en el curso de las especie·s gregarias, también puedé haber or· 

ganismos externos o internos. 

La clasificación continua, dado que todos los estados de los --

insectos huésped son susceptibles de ser atacados, o encontramos que hay-
' 

especies que son parásitos de huevos, otros parasitan larvas, algunoas --· 

atacan pupas·y las menos parasitan adultos. Puede haber categorías ínter-

medias¡ como se ha visto en ciertos géneros de bracónidos por ejem.:el 

chelomus, en el cual el estado as huevo del huésped es atacado· y sin em-

b~rgo el parásito continúa desarrollándose dentro de la larva. Estos par~ 

sitos son apropiadamente denominados como ovicida larvales porque su desa 

rrollo se extiende a través de los dos estados del huésped. 

Se ha notado _que aunque los insectos entomófagos pueden tener 

un hábito parasítico, ellos difieren de los verdaderos pg.rásitos que de 

manera tan concluyente como para ponerlos aparte y justificar el uso del

. término característico parasitoide. 

Existe un sistema para la clasificación de los insectos entamó-

fagos basado primordialmente en sus relaciones con el huésped en cualquier 

cadena particular alimenticia. Por eje.: si un parásito ataca a un hués-

ped que es.fitófago, entonces la especie entomófaga es denominada como 

parásito primario. Si este parásito primar~o es atacado, entonces sus ene 

migas son denominados como ?Jarásitos secundarios; grados de parasitimos :• ::.:-: 

más alla del nivel secundario no son comunes. Cualquier grado de parasi--

tismo más al~á del primario es denominado hiperparasitismo, de tal manera 

que esto incluiría a los parásitos que son secundarios, terciarios y así-

sucesivamente. 

Un caso muy especial de.hiperparasitismo es encontrado entre--

ciertas especies de Aphelinidae donde el macho se desarrolla como hiper--



parásito, pero la hembra tiene un comportamiento como parásito primario. 

En algunas especies lo machos se desarrollan como parásitos secundarios-
' 

sobre hembras jóvenes de su propia especie. Finalmente hay dos catego.--

rías de parasitismo que son muy características y deben conservarse como 

grupos separados; desafortunadamente la literatura es contratictoria en-

relación con estas dos categorías diferentes de superparasitismo y para

sitimo múltiple. El superparasitimo es la parasitación de un huésped in
( 

dividual por más de una larva de una sóla especie parasítica que puede -

madurar en ese huésped; el parasitismo múltiple por otro lado es la par~ 

sitación simultánea de un sólo huésped por dos o más especies diferentes 

de parásitos primarios. 

La habilidad de búsqueda de un parásito está oompuesta de va-~ 

rias cualidades, tanto físicas como psicológicas, que son muy exclusivas 

y dif:lciles de medir, imporáantes dentro de estas cualidades son: 

l.-Su poder de movimiento. 

2.-Su poder de percepción (DE su HUESPED). 

·3.-Su poder de sobrevivencia 

. 4.-Su agresividad y per~isteocia • 

MANEJO EN EL CAMPO.- Para combatir a las moscas de la fruta de 

be recomendarse a los dueños o propietarios de huertas, un estudio pre--

vio en cuanto a extención de la hueEta, grados de infestación y población 

¡de enemigos naturales. Para facilitar el estudio se les proporcionan los 

siguientes datos o guia: 

A. -HOSPEDERAS. · 

l. -Evaluación. 

2.-Epoca de Fructificación. 

3.-Porcentaje de infestación. 

· .. 



B.-ENEMIGOS NATURALES. 

l.-Especies adaptadas. 

2.-Porcentaje de parasitismo. 

H O S P E O E R A S. 

l.-Con respecto a la evaluación de las hospederas, se hará de

terminando las especies susceptibles de infestación y el número de árbo

les de cada una por zonas (CITRICOS, MANGO, CUAYABA, etc.) 

2.-La época de fructificación se determinará llevando un regi~ 

tro de las fechas en que se inicie y su término en cada una de las esp~ 

cues y variedades. 

3 .-Con objeto de conocer los porcer1tajes de infestación .se -

harán muestreos de frutos al azar, calculando el porcentaje de árboles

infestados y el promedio de larvas pvr fruto~ Para facilitar los cálcu

los se tomará como base el exámen de lOO frutos. 

ENB~IGOS NATURALES. 

l.-Con el objeto de conocer las especies que se han adaptadoT 

se muestreará al azar la fruta, dejando qua las larvas continúen su de

sarrollo hasta pupar. Se recogerán las pupas_ y se cuentan, manteniéndo

se en observación hasta la emergencia para la identificación de los pa-

rásitos. 

2.-Se calcula el porcentaje de parasitismo total y de cada -

una de las especies adaptadas en la forma siguiente: 



Se toma como base el total de pupas recogidas. Se cuentan los-' 

puparios que dieron lugar a emergencia de parásitos .contando los corre~ 

pondientes a Opius l, S. indicum, y. P. Vindenmiae, desarrollando la si--, 

guiente proporción: 

(motal de puparios parasitados de una especie)- lOO 

Total de puparios r8cogidos. 

Es decir se multiplica el número de'puparios parasitados por-

una especie por lOO y se divide entre el número de puparios recogidos--

en muestreos al azar. Esta.operación se repite ~n cada una de las espe--

cies adaptadas y el total de estos resultados pemitirá conocer el para-

sitimos total de la huerta, o sea el grado de control de la plaga por --

sus enemigos naturales. Ejem.: 

Se recole taran, 530 pupas las cuales 250 fueron parasitadas 

por Oipus l. y 150 por S. indicum. 

:Pupas 

DATOS: 

250 parasitadas por Opius 

150 para si tada_s por S. indicurn. 

250 X lOO = 2500 
-== 47.1 ojo 

530 530 

150 X lOO 
530 

15000 
530 

Total de parasitación 

= 28.2ojo 

= 75.3 

'LIBERACION, CAPTURA Y MOVILIZACION. 

Las liberaciones deberán de hacerse de tal manera que coinci-

dan con los estados disponibles del hué?ped que sy~ceptibles de ataque-



en la presencia de un clima favorable; haciéndose éstas por :.la mañana 

dado que es un periodo común para le emergencia y apareo del parásito, y 

hace posible que se utilicen las horas calientes del dia para la oviposi 

ci6n, orientación y la búsqueda de microhabitantes protegidos •. 

Cuando se libera parásito por primera vez en una región deter-

minada, debe hacerse en tal forma que cubra tan diversa ~rea climática -

como sea práctico, a fin de que pueda encontrarse el medio ambiente más-

adecuado; esto es con el .fin de reconocer en algunos casos hasta cierta-

abundancia minima se haya adaptado, porque aún pueden prevalecer las 

·oportunidades de que las_ especies se extingan. 

Como se ha mencionado anterivrmente las liberaciones de los 

prásitos, se efectúan en el caso de la mosca de la fruta siguiendo hasta 

ahora una regla aún no establecida ya que estos deberán de hacerse para-
1 

infestaciones fuertes en la huerta coincidiendo con el estadio. que sea -

atacado por cada uno de los parásitos; como en el caso del opius las li-

beraciones de adultos siempre se recomienda hacerlas directamente sobre 

el árbol o árboles, cuando la infestación (POBLACION) de la mosca se en-

cuentra en su mayor parte en estados larvales requeridos. 
1 

El syntomosphyrum para su maneüo en el campo, siempre se reco-

mienda buscar lugares apropiados para la formación de "CAMAS" debiendo 

ser siempre en lugares sombreados y en declive, aflojando la tierra en 

el 1, ugar elegido. y agregarle arena· con el fin de que al recoger las pu

pas sea más fácil, depssitando toda la fruta infestada sin ta:pilar.Libe

rándose los parásitos adultos sobre estas camas después oe haber compro-

bada la existencia de larva madura en la fruta, después cuando la larva-

se ha entlerrado en el suelo para transformarse en pupa, se recoge ésta -

cronservándola en recipientes con tierra húmeda (CUÑETES) cubriéndola con 

tab"las de tela de malla cerrada para evitar se escapen los adultos en el 

momento de la emergencia •. 



El pachycreopoideus se trabaja en el campo igual que el syntomo~ 
1 

phyrum, haciéndose camas en la forma indicada cuando se creé que la mayor-

parte de la pupa está en el suelo, se levanta parte de_la fruta· y se hile

ra directamente sobre el suel~. Recogiendo el pupario en la misma forma 

que el S. indicum cirniendo la tierra aflojada sobre la cual se hizo la 

cama. Por la facilidad que es para crear este parásito en el laboratorio - · 

sobre Anastrepha puede obtenerse e~ grandes cantidades para liberarlo en

el área infestada. 

Una vez que se haya obtenido un buen control de dicha plaga, se

capturarán parte de los parásitos liberados evitando el desequilibrio bio

lógico obtenido, posteriormente se ha.rá la movilización de los parásitos -

hacia otras huertas para cubrir toda el área infestada teniendo siempre en 

cuanta que queden debilmente cubiertas todas las huertas con el material -

necesario y no extraer de éstas más que el material suficiente para cu---

brir perfectamente lad demás huertas.· 

C.) CONTROL CULTURAL.- Este aspecto se debe considerar de i~ual

importancia que el Control Químico y Biológico por ser un complemento del 

Control Integral; ya que tiene como objeto en este caso reducir las infes
' 

taciones de la mosca.mexicana de la fruta. Para llevar a cabo la erradica-

ción de los insectos plagas se d~be instruir a los fruticultores o agricu]; 

tares sobre la forma adecuada de conservar limpias sus huertas recomendán-

doles lo siguiente: 

C.l) LIMPIEZA DE LA HUERTA.- Se recoge toda.l.a fruta caída infes 
' -

tada. Cuando no haya presencia de enemigos.naturales, esta fruta deberá e~ 

terrarse a una profundidad no menor de 50 cms., esto para· evitar que los-

adultos puedan alcanzar la superficie y poder sobrevivir. En ocasiones la 

fruta enterrada debe cubrirse con una caifDa de cal viva., como un márgen de-

seguridad para evitar la emergencia de adultos. Esta limpieza de la fruta-



debe hacerse cuantas veces sea necesario durante la duración del ciclo de 

la fructificación. 

C.II) LABOR DE DIFUCION.- Entre todos los interesados, deberá -

indicárselas los trabajos a realizar en forma éonjunta e intruyéndoles --

en relación a los métodos de combate más convenientes, tomando en conside 

ración los medios de la radio con programas y spots, así como también car 

tas circulares y volantes. 

D.) CONTROL LEGAL.- Instrumento legal para evitar su disemina-
¡ 

ción. Para el combate de las plaga.;::; y. enfermedades de las plantas y anim~ 

les la Secretaría de Agricultura y Ganadería cuenta con.una legislación 

Fitosanitaria resumida principalmente en lo siguiente: 

l.-LEY FEDERAL DE PLAGAS.-Expedida el 15 de Noviembre de 192:1, 

II.-REGLAMENTO DE LAS JUNTAS DE SANIDAD VEGETAL, DEPENDIENTES 

DE LA OFICINA FEDERAL PARA SANIDAD VEGETAL.-Expedida el 14 de Abril de 

1929. 

III.-LEY DE SANIDAD FITOPECUARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Expedida el 29 de Agosto de 1940. 

Concretamente la primera y la tercera se refieren a la preven--

ción y combate de las plagas o enfermedades tanto de los animales como -

de las plantas, a las personas encargadas de la explotación de los mismos 

.al fomento en agricultores, ganaderos y sivicultores con espíritu de de--

fensa en contra las plagas y enfermedades de todo el país. 

Estas leyes autorizan a la Secretaría de Agricultura y Ganade--

ría a dictar cuarentenas interiores o exteriores, ~ontra los animales,prE 

duetos o elementos agrícolas, cada vez que· lo encuentre justiftcado, y -

además otorgan auxilios técnicos y pecuarios que se necesitan para la en

señanza y demostración de los métodos de prevención, combate y extinción-

de plagas y enfermedades en las regiones afectadas. 

Para el caso específico de la mosca mexicana de la fruta se 

; ' ~. :. • 1 ~ 



tiene la Cuarentena Interior número cuatro constra la mosca de la fru

ta en la Zona de Defensa del Noreste y su reglamento. Esta Cuarentena -

está dividida en cuatro partes y son: 

PRIMERA.- Habla de las especies establecidas en México mencionando sólo 

cuatro de las trece especies del género Anastrepha, que según 

Stone (1942) hay en México. A. ludens, A. striata, A.serpenti_ 

~· y A. fraterculus. Habla también de la zona cuarentenada -

de la zona de combats, de los productos de cuarentena absolu

ta y cuarentena parcial de producción o productos esteriliza-

-dos, productos fumigados, Qemisos certificados y reglamentos. 

SEGUNDO.- Esta se refiere a las disposiciones generales tales como movi

lización de productos cuarentenados las fumigaciones, desinfec 

ciones y~sterilizaciones,· transportes, etc. etc. 

TERCERA.- Se refiere al reglamento de combate ·contra la mosca de la fru

ta, en los Estados de Sinaloa y Nayarit y disposiciones sobre

su investigación. Habla también de su organización sistemática 

del combate, atribución de los Comités Estatales de las Juntas 

de Degensa Agrícola, obligación de ¡os agricultore's con los 

CUARTA.-

inspectores en trabajo de investigación y de la cooperación 

del Ferrocarril Sud-Pacífico con los inspectores en trabajo de 

investigación. 

Esta consta de un capítulo que se refiere a las sanciones. 

Existe también la cuarentena exterior número ~ puesta en 

vigor con fundamento en la ley de Sanidad Fitopecuaria de los -

Estados Unidos Mexicanos decretada el 26 de Septiembre de 1940 

prohibe la introducción a nuestro País de los frutos hospederos 

de Ceratitis capitata, por lo tanto, el establecimiento de un -

Cordón_Fitosanitrio de protección del Sureste, tiene como obje

to el de impedir la entrada_an nuestro País de frutos hospede-

ros, protegiendo los principales puntos de comunicación con Pa-



íses afectados por la mosca del mediterráneo deben estar tambien suje

tos a una estrecha vigilancia (Rios, 1961). 

A fin de que todos los productos anterivres tengan aplicación 

y vigilancia en cada una de las jurisdicciones, es que se creó el re-

glamento de las juntas de Sanidad Vegetal dependientes de la Oficina F~ 

deral para la Sanidad Vegetal y. qu'e se refiere a la designación por la

Secretaría de Agricultura y Ganadería que en cada Municipio o en cual-

quier otro lugar o región cuya importancia lo requiere de una Junta de

Sanidad Vegetal que fungirá como órgano auxiliar de la misma Secretaria. 

Dice también de las funciones de estas juntas que serán intermedi?rias

entre los agricultores de la jurisdicción y la Oficina Federal para la 

Sanidad Vegetal. 



C A P I T U L D V 

RESUMEN. 

I.- Las distintas especies de Moscas de la fruta que existen en la R~pú

blica Mexicana son del género Anastrepha y son las que atacan a fru

tos que atacan a frutos de pericarpio blando, causándo pérdidas has

ta de un 5~~ en todas las regiones infestadas, esto se debe a la gran 

facilidad de adaptación y variedad de condiciones existentes en la -

zona plagada por, este insecto. 

II.-De las 159 especies (Stone 1942), existentes de moscas de la fruta 

del género Anastrepha en México se presentan 13 especies y son las 

siguientes: 

A. ludens A. Chiclayae 

A. Striata A. lathana 

A. Serpentina A. Spatulata 

A. mombim praeoptan .A. trinpunctata. 

A. distincta A . aphelocentana. 

A. fraterculus A. zuelaniae 

. A. Robusta 

III.-Los frutos infestados a menudo pueden ser reconocidos por la forma

ción de varios puntos en la superficie de éstos, tomando una colora 

ción de color café y por las galerías que hacen las larvas en la 

pupa. Esta mosca tiene cuatro estadías de vida desarrollándose el 

ciclo biológico en la forma siguiente: 

Huevo •. 

Larvb.. 

Pupa • • 

Adulto •. 

. .. .•• 10 al5 días 

. . . . ' . . . . . . .25 a 35 días 

• 25 a 32 días 

••. 1 mes ó más. 
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IV.- Los insectos, para persistir en el ambiente natural y hostil que los 

rodea, han logrado desarrollar habilidades y adapta~iones extraordi

narias una de las cuales es el perfeccionamient_o del sentido del ol

fato. Algunos insectos pueden seguir una huella. de olor hacia una 

fuente de alimento, una planta hospedera o hacia el lugar correcto 

de oviposición. Muchos de estos insectos dependen para su supervive.c! 

cia de estos olores y coiT frecuencia son atraídos por medio de una -

substancia química o una trampa para su detección, un tóxico que los 

destruye, o alguna substancia la cual los hace incapaces o inferti

les. 

V.- Para el combate de estas moscas de la fruta se importaron parásitos-

que lograron adaptarse con una facilidad extraordinaria en México, 

de estos· lo que dieron mayor resultado son: 

Opius longicaudatus, Full. 

Syntomosphyrum indicum, Silv. 

Pachycreopoideus vindemmiae, Rond. 

Por la forma que tiene cada uno en su ataque facilmente -

pueden erradicar a la mosca del género Anastrepha y Ceratitis ya -

que el O. longicadatus parasita ~arvas jóv~nes, el S. indicum lar-

vas maduras y. el P. vindemmeae a pupas completando asi el grado de

control. En el Químico con la aplicación oportuna de los insectici

das (Lebaycid 400/o Malatión500/o Metasystox 25ojo Dipterex 800/a y Foli-

dol-E 605 ~00/o y cebos envenenados en la época que lo requieran han 

podido ir convatiendo pocoa a poco en algunas regiones dicha plaga. 

El Cult.ural deberá ser aplicado en una forma rigurosa cuando el me

dio lo requiera para mantener las huertas limpias en 'el tiempo que

dure el'ciclo de fructificación. 



C A P I T U L O VI 

C O N C L U S I O N E S .-

I.-Los métodos Químicos, Biológico,. Cultural y Legal que sean aplicados 

adecuadamente em el éombate de las plagas que atacan a los frutales-

de la zona nos dan la posibilidad de un buen control y aumento de --~ 

producción en una región determinada. Estos métodos deberán ser inte 

grados debidamente para el. mayor éxito, pero también para tales fi--

nes deberá contarse con la franca y decidida cooperación, tanto de -

autoridades como de agricultores de cada región para lograr esta me-

ta. 

II.-En mi concepto las medidas culturales es uno de los métodos de Con-

trol integral que menos importancia se le ha dado casi en la mayoría 

de los casos, ya sea por falta de enseñanza o explicación de la im--

portancia de éstas prácticas a los fruticultores, también la mala in 

terpretación por paree de ellos. Porque para obtener el resultado re* 

querido en éstos métodss, se le debe dar igual importancia y hasta -

el momento este lo han relegado a segundo término. 

III.-En cuanto ·al trabajo realizado por el autor se pudo comprobar --

que en realidad los parásitos dan buenos resultados para el combate

de las moscas de la fruta, siempre y cuando estos se liberen según -
1 ' 

el estadía predominante del insecto o plaga que sea atacado por di--

chos parásitos,teniendo en cuanta que estos se pueden reproducir en-

laboratorio y campo perfectamente acondici~nados con temperatura y -

humedad artificial,: SBf!!Bjante a los que ellos necesitan para desarro 

llar su ciclo biológico en 'los huertos frutales • 
• 1 



IV.-Oe las diferentes especies de Mosca de la Fruta que existen en-

México, la Anastrepha ludens, considerada como la más perjudi---

cial, dentro de la fruticultura puesto que ataca a todos los fr~ 

tos hospederos en forma alarmante dada su capa idad de-reproduc-

ción, esto se debe a su gran facilidad de adaptación a los dis--

tintos climas que existen en la República Mexicana. 

~.-Los tratamientos usados en el combate químico de las moscas-de -

fruta que son a base de aspersiones, dan buenos resultados, pero 

el que hasta ahora ha sobresalido con respecto a los demás es el 

de la fórmula No.S por la agregación de vinagre natural que sir-

ve como acelerador a la descomposición de la melaza de caña y a 

/ la ·vez como atrayente alimenticio. 

VI.-Por último tenemos que el sistema más apropiado y con mayores --

__ perspectivas para el futuro es la reunión de todos los Métodos .:.. 

para controlar plagas al cual se le llama Control integral toma~ 

do en cuenta que hay mucho campo de invest'igación al respecto -

nos da un alici~nte para el mejoramiento de nuestra agricultura. 
1 
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