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1. 1 N T R O O U e e 1 O N. 

Debido a los factores t~cnicos, econOmices y sociales, la agricul 

tura moderna tiende cada vez m~s a industrial izarse. 

Correlativamente a esa nueva orientaciOn de 1-a agronom1a la pro-

tecciOn fitosanitaria presenta un nuevo panorama frente a Jos diversos 

y numerosos -par~s i tos que 1 a afee tan. 

Los productos qu1micos constituyen un arma poderosa, que se pens~ 

ba ser1a infalible, pero actualmente este.m~todo parece ser menos efi

caz debido a la resistencia que presentan Jos par~sitos a dichos pla-

guicidas progresivamente, si a esto le aunamos las consecuencias nega

tivas que actOan sobre el medio ambiente tendremos la necesidad de mo

dificar el concepto de control de Jos par~sitos de Jos cultivos. 

Remarcand9.la importancia. que hay en evaluar cuantitativamente--

las poblaciones y de precisar cúál es la m~xima poblaciOn de par~si--

tos que puede soportar un cultivo, por lo que el objetivo del combate

ser~ el de contener los daños a un 11mite econOmicamente tolerable. 

Este objetivo se podr1a lograr solamente conjunt~ndose de una ma

nera razonable todos Jos 'ml!todos de combate conocidos como son el qu1-

mico, biolOgico, f1sico, cultural o ecolOgico y legal. Constituyendo-

as1 el principal combate de lucha integral. 
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El sentido del término se ha ido modificando progresivamente, pero 

su esencia permanece inalterable. 

La FAO (1968) define el combate integral como "un sistema de regu

lar las poblaciones de plagas" que considerando el medio particular la

din~mica de poblaciones de especies consideradas; utiliza todas las 

técnicas y métodos apropiados de manera tanto compartible como posible

para 1 legar a mentener las poblaciones de orgnismos fitOfagos a niveles 

donde su acciOn no ocasione daños econOmicos. 
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11. ANTE CE O E N TE S. 

PERSPECTIVAS DE LOS DIFERENTES METOOOS DE COMBATE, 

Un conocimiento suficiente de la ecolog1a de una plaga es la ba-

se para un combate integral. Conocer el punto débil de su biolog1a es

la clave para encontrar un método razonado de combate. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE LA LUCHA INTEGRAL. 

M~todo F1sico, 

a). El combate autocida, pregonizado por Knipl ing obt~ 

vO notables éxitos al lograr erradicar la mosca del barrenador del g~ 

nado en Texas, actualmente continOan dichos estudios para su aplica-

ciOnan trypeptidos entre ellos Ceratitis Capitata (mosca del medite-

rr~neo) y Oacus spp. 

Las condiciones de éxito para este método son los de obtener bue 

na esteril izaciOn sin pérdida de vigor sobre todo el sexual y una pr~ 

ducciOn de insectos factible sin costo elevado, 

b), El método electromagnético. Experimentalmente alg~ 

nos rayos infrarojos provocan en los adultos vuelos variables y de -

comportamiento sexual, la hipOtesis consiste en una respuesta a una-

porciOn del espectro electromagnético debido a que la temperatura y-
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humedad del aire percibidos v1a rayos infrarojos y lo cual permite a los 

insectos en vuelo un comportamiento determinado. 

Método cultural. 

Como se investiga encontrar una soluciOn a un problema es el menos

aplicado en la actualidad, y en la lucha integral es de primordial impOL 

tancia debido a que propicia que los factores del medio favorezcan la -

supervivencia y el incremento de organismos como son par~sitos y microor 

ganismos antagOnicos a las plagas agr1colas. 

El objeto de este método consiste en provocar medios a adversos a-

las plagas como la roptura de su ciclo biolOgico como factores ambienta

les adversos, etc. 

Combate Qu1mico. 

Se investiga para encontrar una soluciOn a un problema existen ---

siempre algunos inconvenientes que en vez de remediar permanente dicho

cHo o problema, suscitan otros nuevos, tal es la ley del progreso a la

que no son la excepciOn los plaguicidas. 

La lucha qu1mica es un proceso f~cil y ventajoso, su util izaciOn ha 

resultado la mayor parte de los problemas fitosanitarios, pero su mal 

uso y su general izaciOn ha provocado grandes inconvenientes como son: 

a). FenOmeno de resistencia gradual a los parasiticidas.

Esta tolerancia se ha ido incrementando debido al empleo general izado de· 

tal grado que en la actualidad mediante una selecciOn fisioiOgica adqui~ 

ren cada vez m~s resistencia a los productos qu1micos. 
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b). AcciOn estimulante en la multipl icaciOn de las pla--

gas que anteriormente se les consideraba de inter~s secundario, ahora-

ya son considerados en primer plano. 

e). DestrucciOn de la fauna benéfica. Ya que estos pro--

duetos son igualmente tOxicos para los insectos que nos hacen benefi---

cios con sus actividades. 

d). PoluciOn del medio ambiente. Los plaguicidas pueden-

ser estudiados m~s a fondo puesto que no intoxica Onicamente el medio-

ambiente, sino que deja residuos tOxicos en los productos alimenticios-

de procedencia vegetal. 

De hecho el valorintr1nseco de la lucha qu1mica no se pone en duda, 

cuando se conoce perfectamente la facilidad de su empleo y r~pidos re--

sultados. En ningOn momento se.pretende que sea abandonado este m~todo, 

debido a sus ventajas mencionadas ser1a injusto; pero s'l es conveniente 

señalar que los problemas citados justifican nuevas orientaciones en la 

investigaciOn de los m~todos de defensa contra las plagas en la agricul 

tura. 

Combate BiolOgico. 

El control biolOgico es un sistema de regular poblaciones fitOfa--

gas mediante la acciOn de par~sitos, predadores y patOgenos (bacterias, 

hongos, nem~todos y virus), en contra del hOesped plaga. 

Su apl icaciOn estriba en un conocimiento de los fenOmenos bio-eco-

IOgícos que pueden llevarnos a medios susceptibles de favorecer e incre 

mentar los organismos entomOfagos, 
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Los microorganismos en la lucha biol6gica. 

Bacterias. En la actualidad se hace cada d1a m~s usual el uso de -

agentes pat6genos como el producto comercial Thuricide H.P., el cual tr~ 

baja a base de bacterias Bacillus Thuringiensis. Este producto es selec

tivo sobre insectos de orden lepidoptera y act~a mediante la paraliza--

ci6n del sistema digestivo de la plaga provoc~ndole con ello la muerte

por inhalaci6n. 

Hongos. Existen algunos hongos que son espec1ficos en el control -

parasitario como en Entomophter~el cual ataca a la mosca pinta (Aeneo-

Jamia pOstica) de Jos pastos. 

Nem~todos. Existen familias de nematodos como el DD 136 de la fami-

1 ia Neoplactanidas, el cual act~a entomopar~sito de ciertos cole6pteros, 

el mecanismo de esos entomopar~sitos es a base de la liberaciOn de bact~ 

rias asociadas que llevan en el estilete las cuales a su vez provocan -

una septicemia mortal. 

Virus. Estos microorganismos aunque de dif1cil manejo, debido a su-

gran patogenicidad son Otiles dentro del control de plagas y ya se tiene

a la fecha productos comerciales a base de virus, como el caso del Voron 

H, el cual destruye a gusanos belloteros, cogolleros, etc, Este produc-

to a base de formulaciones que contienen part1culas microscópicas, lla-

mados cuerpos de inclusiOn, se disuelve 1 iberando los virus indeciosos -

que a su vez provocan una polyhedrosis nuclear en su sistema diges~ivo

provocando con el lo la muerte. 
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Los insectos auxiliares, 

El nivel de las poblaciones de insectos dentro de un medio ecolOgi-

co tiende hacia un equilibrio biolOgico, este equilibrio se traduce por-

un control permanente y rec1proco contra los insectos fitOfagos y sus --

enemigos los entomOfagos. Esquem~ticamente se clasifican en dos catego--

rias: 

Los predadores que son esencialmente cazadores de v1ctimas, con los 

que se alimentan y aseguran su desarrollo biolOgico. Un caso muy palpa--

ble lo tenemos en la acciOn de los coccin~l idos sobre ~fidos. 

Los par~sitos. Son los organismos que viven a expensas de un hospe-

dero, sobre el cual completa la mayor parte de su vida y mediante esta -

actividad concurre a la reducciOn de artrOpodos nocivos para la agricul-

tura. Estos par~sitos pertenecen principalmente al orden HymenOptera y-

de lo cual tenemos conocimiento de buenos controles de plagas, como en-

el caso de la familia trychogrammatidae en donde varias especies se han -

reproducido y liberado en grandes extensiones logrando parasitismos de-

90%. 

En resumen, en la lucha integral m~s de un censo exhaustivo de ent2 

mOfagos o auxiliares, a veces imposible de real izar se requiere de un 

perfecto conocimiento a la biolog1a del fitOfago, as1 como una escala de 

~lores cuantitativos de la poblaciOn ins~ctil nociva al cultivo que se -

pretende proteger, 

El g~nero Eutetránychus ha sido observado en varias partes de la 

Rep~bl ica Mexicana sobre diferentes especies de plantas. La araña roja -

considerada como Eutetr-"~ychus 1 · • t · t ""' ew1s1, cons 1 uye el problema principal, 
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originado por un artrOpodo consider~ndose un serio 1 imitante en la pro-

ducciOn del Durazno" Para conoce.r el ciclo biolOgico del ~caro, se lle-

vO a cabo durante 1978-1979, en el Laboratorio de Sanidad Vegetal de --

Pabel IOn Ags", un estudio sobre el comportamiento y caracter1sticas bio

lOgicas de la araña en condiciones del medio ambiente, es decir, sin 

control de temperaturas y humedad" 

DistribuciOn" La araña roja (Eutetranychus Lewisi), se disemina--

muy f~cilmente con la aguda de la secreciOn de seda y adem~s se adpata

a gran número de vegetales" 

Se observO su presencia en algunas malas hierbas principalmente el

"Lampatillo" (BIDENS PILOSA), en plantas cultivadas como:Hfrijol" 

(PHASEOLUS V), "ma'lz" (ZEA MAYZ) y "vid" (VITIS VINIZERA)o Esto ha he--

cho suponer que existen varias especies de este ~cato, que es una espe

cie pol1faga con presencia al durazno criollo o amarillo" 
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III.OBJETIVO. 

En 1944 se descubri6 una sustancia.que nunca hab1a estado presente

en la naturaleza y a partir de: cloro, carbOne hidrOgeno sintetizado 

por el qu1mico alem~n OTHMAR ZEIDIER, en 1874 y redescubierto en 1939 

por el suizo PAUL MULLER, eí suo de plaguicidas se general iza en forma

irracional, pero cabe mencionar que con toda seguridad, d1a con d1a aOn

en la actualidad, van en aumento progresivo los par~sitos de agricultura. 

Hay que hacer menciOn al hecho de que hasta la fecha no existe nin

gOn organismo capaz de desdoblar la mol~cula d,e Diclorodifeniltricloroe

tano (DDT) aOn los rayos ultravioleta no son capaces de romperla, esta -

sustancia,queda fuera de los patrones naturales de transferencia de eneL 

g1a y necesariamente tender~ a acumularse, esta mol~cula es est~tica en

cuanto a su composiciOn qu1mica, pero no en su situaciOn especial, por -

lo que lenta pero persistentemente se acumular~ en el tejido adiposo de

los animales dañando la zona hep~tica, causando anemia apl~stica leuce-

mia mieloide, etc. 

Cabe mencionar que cuando se evapora un plaguicida,~sigue corrien-

tes electromagn~ticas formando verdaderas nubes que se pueden desplazar

hasta 500 kms., pudiendo caer precisamente en nOcleos de poblaciOn huma

na; vemos pues que la agricultura moderna tendr~ que aprovechar factores 

t~cnicos, econOmices y sociales para poder mantener a los 127 millones _ 
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de habitantes que se espera para el año 2,000 cifra que nos muestra que

tenemos que incrementar en un 66%. 

Nuestro conocimiento en rendimientos correlativamente a esta nueva

orientaciOn agr1cola, protecciOn fitosanitaria paresenta un nuevo panor~ 

ma frente a los diversos y numerosos par~sitos que la afectan. 

Se considera que en. la actualidad esto reduce un 40% nuestra produ~ 

ciOn agr1cola, debemos remarcar la importancia en evaluar cuantitativa-

mente las poblaciones parásitas y precisar cuál es el máximo de poblaciOn 

que puede soportar un cultivo. 

Por Jo que el objetivo principal del combate parasitario, será el -

de contener los daños a un 11mite tolerable. Considero que este objetivo 

se podr1a lograr solamente conjuntando de una manera razonable todos los 

m~todos de combate parasitario que existen hasta la fecha que son básic~ 

mente: 

a) • Qu1mico, 

b). BiolOgico, 

e). F1sico. 

d). Cultural o ecolOgico, 

e). Lega 1. 

Constituyendo, as1 el principio de lucha integral, el- sentido del -

término se ha ido modificando progresivamente, pero su esencia permanece 

inalterable. 

Un conocimiento- suficiente en la ecolog1a de una plaga, es la base-
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para su combate, conocer el punto d~bil de su biolog1a es la clave del -

~xito, 

En este trabajo otro objetivo que pretendo es actual izar una serie

de conceptos sobre el combate integral, no pretendiendo solucionar el 

problema inmediatamente, pero s1 contibuir a la b~squeda de un m~todo 

econemico y razonable es decir un m~todo de equilibrio entre el hombre y 

el medio ambiente, esperando que se aproveche principalmente.por los 

t~cnicos dedicados a combatir las plagas agr1colas, con especialidad en-

fruticultura. 
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IV. MATERIALES Y METODOS. 

IV.A. LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE -

ESTUDIO. 

Estado de Aguascal ientes. 

Situado en la regiOn occidental de la altiplanicie Mexicana est~ -

comprendido entre los paralelos 21° 28' 03" y 22° 28' 06" de latitud norte 

y Jos meridianos 101°53' 09" y 103°00' 51" de longitud oeste de Green--

wich. Limita al norte, este, oeste y noroeste con el Estado de Zacatecas, 

y al este sur y sureste con el de Jalisco. Dos cadenas montañosas que se 

desprenden deJas sierras de Zacatecas atraviesan el estado en sus porciQ 

nes este y oeste formando al centro un amplio Valle con declive de norte 

a sur. La cadena occidental recibe sucesivamente los nombres de Sierra

Gr1a, del Pinal del PabellOn de' Guajolotes y del Laurel zuyas el imas m~s 

elevadas son los cerros de la Ardilla (3003 metros) del Jagúéy (2,704) -

del Pina! (2,890), de San José de Guadalupe (Z676) de Foro (2,704) y del 

Laurel (3,ogo). La Oriental, m~s baja, comprende al norte la Sierra de -

Asi~ntos y al sur las nltimas estribaciones de la de Comanja, cuyas, --

principales eminencias son los cerros de Altamira (2,677) de misericor-

dia (2,500) y de los Gallos (2,270). Las sierras del poniente est~n 

constituidas por corrientes de riol itas que alteran con extensos bancos-
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horizontales de tobos, dando ocasi~n a una serie de mesetas escalonadas, 

a causa de la diferente resistencia a la erosiOn de cada clase de rocas. 

En la Sierra de Guajolotes se formaron as1 las mesas de Sierra Prieto y

de Momtoro, pero en aquellos lugares donde las tobas no estuvieron cu--

biertas por rocas riol1ticas macizas, los agentes erosivos han modelado

grandes picos acantilados. La Sierra de Asientos, en cambio est~ formada 

por calizas, lutitas y rocas metamOrficas, atravezadas por instrusiones

dior1ticas. El Valle de Aguascal ientes, que ocupa la parte central de la 

entidad, se contin~a al sur de la regiOn de los Altos de Jalisco y parte 

m~s baja, situado en el 11mite meridional del Estado, tiene una altura -

de 1,800 metros sobre el nivel del mar. La vertiente que baja el valle

desde las sierras del poniente es muy pronunciada, y muy tendida la 

opuesta. El piso del Valle, a su vez, est~ cubierto por aluviones que r~ 

posan sobre series de tobas amarillas pulverulentas, brechas promesas 

de espesor variable, todas margosas y margas de colores variados. 

El el ima de la entidad es templado en altitudes menores de 2 mil 

metros y semifr1o por encima de esa cota, uno y otro sin invierno. La 

oscilaciOn térmica media es de 1if. El mes m~s fr1o es enero y el m~s 

caliente junio. 

La temporada de lluvias es en verano, la precipitaciOn pluvial os-

cila entre 400 y 555 mil1metros. La.temperatura media anual en Jos Juga

res m~s calientes llega a 20.T (Calvillo), en el valle de Aguascal ien-

tes, y en las cañadas de las sierras de Guajolotes y del Laurel, las me

dias anuales son de 1~ y en las laderas, entre 16 y 1~. Los el imas de -

todo el Est~do son esperatorios, De acuerdo con la clasificaciOn de Mar-

tomme, Aguascal ientes un el ima subtropical de altura, seg~n la de Thorm-
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wite, subhOmedo, mesotermo y de lluvias deficientes en invierno. 

HJdrograf1a. 

Las aguas del Estado escurren hacia el sur para concentrarse en--

los r1os Verde y Juchipila, afluentes (por la margen derecha) del r1o

Santiago que desemboca a su vez en el Oce~no Pac1fico. la 11nea diviso-

ria entre aquellas cuencas est~ constituida por las sierras fr1a, del 

PabellOn de Guajolotes y del Laurel. La parte m~s extensa del Estado 

drena hacia el verde por el r1o Aguascal ientes, que nace en las sierras

de Zacatecas y corre por el Valle de su nombre, en donde se le unen los

r1os PabellOn y Marcinique y el Arroco de Milpillas (margen derecha),-

que baja de la Sierra Fr1a y el R1o Chicalote o Viudas de Oriente (iz--

quierda). El r1o Chicalote, afluente del Juchipila, riega la parte occi

dental del Estado, se forma por la confluencia de varios arroyos, entre

los que sobresalen, el de la Labor y el de Texas. 

Tanto el calvillo como sus formadores corren encajonados al fondo

de estrechos val les que descienden hacia el suroeste, entre las estriba

ciones de las sierras de Guajolotes y del Laurel. En los municipios de

Aguascalientes, Calvillo y Rincon de Ramos hay manantiales de aguas ter

males. A ellos deben su nombre la ciudad y el Estado. 

El estado est~ dividido en 7 municipios, quedan al oeste del r1o 

Aguscal ientes, mencionados de norte a sur: Cos1o, RincOn de Romos, JesOs 

Mar1a y Cal vil lo, y al este, Tepezal~, Asientos y Aguascal ientes. 
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Agricultura, 

El estado tiene 558,900 hect,reas: 177,267 de labor, 267,913 de 

pastos; 8,659 de bosques maderables, 17,947 de bosques no maderables y-

87,114 de tierras incultas productivas e improductivas. De las 471 mil

utilizables (restando 85 mil incultas), 279 mil (59%) pertenecen a eji

datarios, 188 mil (40%) a propietarios de 'reas mayores de 5 hect,reas

y 4 mil (0,8%) a pequeños propietarios. De los 177 mil hect,reas labo-

rables, 135 mil son de temporal y 42 mil de riego, Oe las tierras de-

temporal, 104 mil (77%) son ej idales y 31 mil (23%) de grandes y peque-

ños agricultores, y de las de riego, 21 mil (50%) corresponden a aque-

llos y otras tantas a ~stos. Los ejidatarios disponen de 148 mil (55.2%) 

hect~reas de pastos de sOlo 900 (103%) de bosques maderables y de 5,200 

(28.~/o) de bosques no maderables, 

De las 177,267 hect,reas de labor, se han llegado a cultivar 

138,900 (78.3%) fueron utilizadas 92,912, que sumadas a las 26,358 que

se resembraron, dieron un total de 119,270. En ~stas se cosecharon 3,--

493,200 toneladas de productos con un valor de $270.248,000 según la--

muestra. 
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ESTIMACION EN MILES DE TONELADAS Y EN MILES DE PESOS 

CULTIVO HECTAREA PRODUCCION VALOR 

DURAZNO 6000 50.5 70,000 

AJO 169 1.1 4,234 

ALFALFA VERDE 2856 143.2 17,178 

CACAHUATE 165 0.2 285 

CAMOTE 62 0.5 360 

CEBOLLA 125 1.4 978 

CHICHARO 28 0.1 151 

CHILE SECO 2550 3.8 21 '121 

CHILE VERDE 200 1.6 1,248 

FR 1 JOL 26358 11.5 23,004 

GUAYABA 4295 52.8 63 ,393 

JICAMA 6 27 

JITOMATE 229 1.3 954 

MAIZ 50880 64.4 63,371 

PAPA 298 6.0 4,180 

SORGO EN GRANO 179 ·o.4 241 

SOYA 13 62 

TOMATE DE CASCARO 18 0.4 91 

TRIGO 1700 4.4 3',978 

UVA 4320 56.2 67 ,392· 

OTROS 24819 

T O T A L 119270 270,248 
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La producciOn agr1cola se concentra en 3 zonas principales: el --

Llano, Calvillo y Aguascal ientes. La regiOn de El Llano ocupa la parte

nororiental de la entidad, se extiende hasta los 11mites con Jalisco, -

y Zacatecas e incluye los municipios de Tepezal~, Asientos y parte del

de Aguascalientes. 



A G U A S C A L 1 E N T E S 

CABECERAS MUNICIPALES, UBICACION Y POBLACION 

NUMERO CABECERAS MUNICIPALES 

AGUASCALIENTES (4) 

2 ASIENTOS 

3 CALVILLO 

4 COSIO 

5 JESUS MARIA 

6 PABELLON DE ARTEAGA 

7 RINCON DE ROMOS 

8 SAN JOSE DE GRACIA 

9 TEPEZALA 

(1) LATITUD NORTE 

(2) LONGITUD OESTE DE GREENWICH 

(3) ALTITUD: METROS SOBRE EL 'NIVEL DEL MAR 

(4) CAPITAL DEL ESTADO. 

LATITUD 
( 1) 

1 JI 

21 52 43 

22 64 18 

21 50 45 

22 22 24 

21 57 45 

22 10 57 

22 13 49 

22 09 03 

22 13 42 

LONGITUD 
(2) 

o 1 JI 

102 18 04 

102 os 29 

102 44 24 

102 17 27 

102 20 48 

102 20 30 

102 19 22 

102 24 06 

102 09 46 

ALTITUD POBLACION 
(3) (4) 

1,888 181,273 

21164 7,920 

1 ,702 6,453 

2,100 2,680 

1,907 3.215 

1,909 9,598 

1 ,957 8,348 

1,800 1 ,879 

2,116 1,655 



s'. CARACTERISTICAS GENERALES DEL CULTIVO DEL DURAZNO. 

B1). Clasificación Bot~nica. 

Familia: Ros~ceas 

Sub-familia: Prumoideas 

G~nero: Prumus 

Especie: Pérsica. 
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Ra1z: T1pica, con ra1ces secundarias, algunas veces mas gru~ 

sas que la principal, desarrollo horizontal, y superficial, penetra e~ 

mo m~imo a 1 m de profundidad. 

Tallo: ~ea, tronco cil1ndrico de color cenizo, de corteza

en capas lisas, briilantes, ramas de un año verdes, despu~s se tiñen

de rojo pardo con el lado donde le da el sol, posteriormente adquiere

el color del tallo. 

Hojas: lanceoladas, asarradas, aiternas de color verde. 

Yemas: axilares, florales, fol i~ceas y rameales, encontr~ndo 

se en la siguiente forma. 

a). 3 fol i~ceas. 

b). 3 florales 

e). 1 floral y 1 fol ikea 

d). 2 florales y 1 foliar 
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e). 2 foliares y 1 floral. 

Las fol i~ceas son alargadas y las otras son redondas. 

Flor: Completa, axilar, de simetr1a radial, hermafrOdita, pe~ 

t~mera, c~liz gamo s~palo, corola hialip~tala, alterna, con extremos-

superiores de los s~palos. Corola color rosa p~l ido, pero puede variar

de_rojo hasta blanco, Ovario sOpero, capilar uniovulada, estambres li-

bres, de 25 a 30 aunados a la base de la corola. 

Fruto: Prupa, esf~rico, con·un surco longitudinal marcado de

color verde a amarillo, con manchas rojas por la parte asoleada, pulpa

suculenta, blanca o amarilla y rojiza cerca del hueso en algunas varie

dades, hueso pegado o no pegado. 

Semilla: la almendra que encierra el hueso es la semilla di-

cotiledOnea y carece de endospermio, debido al mejoramiento por ingerto 

la semilla se ha degenerado en_ algunas variedades. 

IV.B2). Origen e Historia. 

El durazno es originario de China, despu~s paso a Persia y de ah1-

a Europa, de donde ColOn en uno de sus viajes lo pasO a Am~rica, acl im~ 

t~ndose y multiplic~ndose, dando origen a gran nOmero de variedades 

criollas adaptadas al clima y suelo de las diferentes regiones en don-

de se plantaron. 
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B3) AdaptaciOn. 

El durazno se desarrolla en el imas templados y fr1os, los afecta

m~s el fr1o que al manzano, soporta temperaturas m~s altas que ~ste -

necesita durante su invernaciOn un promedio de 800 horas con temperat~ 

ras abajo de 7.2° C (dependiendo de las variedades), cuando esto no su

<ede el desarrollo ser!~ anormal, .degenerando las yemas fol i~ceas, dondo 

como resultado que se cubra el !lrbol de hojas en forma irregular y las 

yemas florales se abrirtln durante un per1odo muy largo, encontrando 

frutos juntos ya formados y flores, dando como resultado fruta de ma-

la calidad. 

B4). Suelo. 

Se seleccionar!~ un suelo que de preferencia llene las siguientes

cualidades: profundo, blando, 1 igero, 1 imo-arenoso o arenoso, silicio

calc!lreo, en donde las ra1ces puedan extenderse f!lcilmente y profundi

zar Jo necesario, para que no sufran por calor o sequ1a. Bien drenado

con pH neutro y que cuando menos los Oltimos 3 años no haya sido ocup~ 

do, por cultivos anuales o semi-perennes, que sean sensibles al ataque 

de la pudriciOn Texana (algodOn, frijol, alfalfa), ya que esta especie 

frutal es sumamente susceptible a ésta enfermedad, 1 ibre de sales per

judiciales, 1 ibre de malas hierbas y de topograf1a plana (por Jo tanto 

se aconseja sembrarlo en los lomer1os). 
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85). Propagación. 

Los principales patrones son: Nemaguard, Okinawa, Rancho, 5-37, -

Yumman, ~stos se utilizan en zonas donde son atacados por nem~todos, ya 

que sus ra1ces son resistentes a este ataque. Tambi~n pueden utilizar

se fuera de este peligro durazno criollos, debe tenerse cuidado de que. 

los huesos provengan de fruta completamente madura. Se estratifican-

los meses de invierno, a una temperatura de 2 a /C. De ah1 se trasla

dan a un terreno de textura arenosa. 

Los injertos se hacen sobre plantas que brotaron en primavera, es 

to sucede a fines de mayo y principios de julio, ~stos se har~n a ojo-· 

despierto y los que se hagan en el mes de agosto se har~n a ojo dormi

do. Los Arboles injertados en mayo o junio podr~n ser plantados en el

primer diciembre, pero cuando se hace el injerto en agosto se dejar~

un año m~s. 

Las almendras deberAn colocarse 15 cms, en surcos de 1m., de se

paraciOn, se usa el ingerto de "T" o escudete, de 20 a 25 d1as se sa-

be si pegO o no el ingerto. 

86). Labores Culturales. 

Una vez efectuada la plantaciOn durante el primer año de desarro-

llo se debe tener el terreno 1 ibre de malas hierbas, por lo menos a 1.5 

m., alrededor del flrbol. 

Los dos primeros meses la planta no deber~ sufrir por falta de 
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agua por lo que se recomienda dar riegos cada 10 d1as, si no se dispo

ne de suficiente agua para regar durante este per1odo se recomienda el

uso de coberteras (paja de trigo o avena) alrededor del ~rbol, para la

preservación de la humedad, para evitar la deshidratación de la parte -

a~rea del arbolito se recomienda encalar lo. 

El primer cultivo se efect~a antes de la brotación y despu~s de~

las ~!timas heladas para corregir el suelo del apelmazamiento o compac

tación producida por el riego de invierno o por lluvia en esta misma 

~poca del año, tambi~n para la incorporación de los abonos del suelo y-

destruir e incorporar la vegetación espont~nea. La profundidad de este -

primer cultivo no debe sobrepasar de los 15 cms., entre filas, disminu

yendo la profundiad hasta 3 cms., a medida que se acerca al tronco, di

chas labores deber~n efectuarse durante el resto del año tantas veces

como ~ea necesario para destruir las malas hierbas. 

B7). Fertilización. 

Nitrógeno: las necesidades m~ximas aplicables var1an de 120-

a 200 kgrs/Ha para ~rboles en plena producción, aumentando cada año 15-

kgrs/ha en ~rboles en desarrollo hasta ~ue la producción se estabilice. 

Fósforo: se puede partir del siguiente dato: 

De 25 toneladas de fruto por hect~reas se aplican 70 

kilogramos por hect~rea. 

Potasio: de 120 a 150 kgrs., por hect~rea para producciones -

de 25 a 30 toneladas de fruto por hect~rea. 
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Magnesio: de 100 a 120 kgrs, por hect~rea para producciones -

de 25 a 30 toneladas por hect~rea. 

Fertil izaciOn foliar: la cantidad de sales recomendables en-

100 1 itros de agua son las siguientes: 

(VER TABLA "A") 

Los fertilizantes foliares con ~stos elementos tienen poco moví---· 

miento dentro de la planta, se deben repetir las asperaciones tres ve-

ces con intervalos de 12 a 15 d1as como m~ximo. Esta cantidad de elemen 

tos pueden bastar para las necesidades del ~rbol durante uno o dos años. 

Ca cantidad de soluciOn por ~rbol ser~: 

AÑOS DE DESARROLLO NORMAL 2 3 4 5 6 7 10 

LITROS POR ARBOL 2 4 6 8 10 12 14 

B8). Plagas y enfermedades 

PLAGAS: 

a) • Escama de San José. 

b). Trips. 

e). Chinche opaca. 

d). Araña roja. 

e) • Barrenador del tronco. 



ELEMENTO 

p 

K 

Mg 

Zm 

Cu 

Mn 

M o 

Bo 

Fe 
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T A B L A "A" 

COMPUESTO CANTIDAD (GRAMOS) 

SULFATO DE AMONICO 500 

SULFATO DE POTASIO 1000-2000 

SULFATO DE MAGNESIO 200 

SULFATO DE ZINC 100-200 con 500-1000-
grs., de cal para ne~ 
tral izar la soluciOn. 

SULFATO DE COBRE 

SULFATO DE MANGANESO 100 

MOLIBDEMO DE AMONIO 7-20 

PENTABORATO DE Na (BOrax) 100-250 

SULFATO DE HIERRO 400 



ENFERMEDADES: 

a). PudriciOn texona. 

b). Antracnosis. 

e). Roya o chahuixtle. 

d). Gomos is. 

1 /rv.c. METDDOLOGIA PARA EL TRABAJO DE CAMPO. 

C1). SelecciOn del Huerto. 
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Como todos los cultivos, tiene varios problemas sanitarios, pero 

el que ocasiona los mayores daños econOmícos es la ARAÑA ROJA, ya que

en varios huertos llegan a efectuar hasta 12 aspersiones qu1micos para

disminuir sus efectos. 

La araña roja del durazno se creyO pertenec1a al sub-orden 

Thrombidiforme y a la familia tetramychidae, g~nero olygonychus, respe~ 

toa la especie lo m~s probable es que sea un complejo de ellas. Pero

en la actualidad se sabe que es g~nero Eutetranychus. 

El ~caro puede inverna\ en diferentes estad1os haciendo su apari-

ciOn a mediados del mes de marzo cuando las temperaturas le son favora

bles. 

Considerando los diferentes m~todos que se emplean en la fruticul

tura, se procediO a fijar los siguientes objetivos. 
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a). Estimar las caracter1sticas del método de muestreo

a real izar, 

b). Observar la fluctuaciOn de. la poblaciOn. 

e). Determinar la fauna inséctil ~til que actOa como 

enemigo de la araña roja. 

Para real izar el trabajo mencionado se procediO a seleccionar tres 

huertos considerando sus diferentes sistemas de la explotación y calen

dario de aspersiones de huerto. Se marcaron 10 ~rboles por huerto, tra

tando de que estuvieran bien distribuidos, por cada ~rbol se tomaron--

10 hojas al azar para ser examinadas al microscopio esteroscopio, efec

tuando loscu~os de formas móviles y de huevecillos, asimismo de pre

datores.Los cuanteos se efectuaron 48 horas después de las aspersiones

qu1micas. 

Caracter1sticas del Huerto A. 

El manejo de este huerto se efectOs de una forma bien tecnificada, 

aplicaciOn oportuna y adecuada de todas las labores desde aspersiones

qu1micas, riegos, fertilizantes, etc. En este huerto las aplicaciones

contra araña roja no excedieron de 5. 

Huerto B. 

En este huerto no se efectuaron las labores en forma oportuna, no

t~ndose cierto descuido en cuanto a la conducciOn de la explotación, -
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las aplicaciones qu1micas que fueron 10 y dosificaciones bastante elev2 

das. 

Huerto C. 

Este huerto se considerO practicamente abandonado aunque espor~di-

camente real izaron labores de cultivo y se hicieron dos aplicaciones --

con intensiOn de reducir los efectos de la araña roja. 

C2). Trabajo de laboratorio. 

El estudio de la biolog1a se real izO en un insectorio natural con-

sistente en 10 arbolitos plantados en maseta y que de aqu1 se tomaron-

espec1menes que posteriormente se colocaban en el en vez de la hoja. --

Previamente labada, para destruir los estadios que pudiera tener•La hoja 

se colocO dentro de una caja de petri de pl~stico con papel absorbente~ 

y quedando semi-cubierta para evitar la condensaciOn sobre la hoja, ad~ 

m~s se bloqueO la sal ida de los ~caros, poniendo barreras de base! ina,-

empleando el m~todo descrito fue posible aisla un nOmero considerable-

de hembras y obtener datos sobre la ovipostura la duraciOn de los dife-

rentes estadios, as1 como proporciOn de sexos. Las temperaturas regís--

tradas enel interior del laboratorio fueron vantes -~C con respecto a-

la exterior, 

En la determinaciOn del tamañ·o del huevecillo, estados ninfales y-

adultos, se empleO una escala microm~trica colocada en un microscopio-

compuesto. 
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C3). Trabajo de Campo. 

Este se real izO tomando las muestras entre 6 y 8 de la mañana, to-

mando en consideraciOn las din~micas de las poblaciones que es la velo-

cidad con que se propaga la araña y haciendo un sectoreo pintando los -

~rboles, enumer~ndolos y tomando en cuenta un ~rea m1nima de 10 ha/mue~ 

tra, llevando diariamente bolsas de polietileno del nOmero 40, curyetas-

de cartOn, etiquetas, lupas, pinzas red entomolOgica, navaja de bolsi--

!lo, 1 ibreta de campo. 

El muestreo deber~ considerar la direcciOn de los vientos para---

marcar los 1 iniamientos imaginarios en los muestreos, se escoger~ un --

~rbol al azar y se sectorioran a cada 100 metros de las siguiente forma: 

PRIMER SEMANA 
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SEGUNDA SEMANA 

TERCER SEMANA 

\l! 

CUARTA SEMANA 

1 
1 / 
1 

UINTA SEMANA 
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Los muestreos deben realizarse durante todo el ciclo vegetativo 

del cultivo, aunque se repitan en los recorridos o caminamientos que ya 

se hicieron, Los muestreos deben real izarse simult~neamente en lasco-

tas No, 1, de todos los sectores en la primera semana, las cotas No. 2, 

en la segunda seman 'Y as1 sucesivamente. 

Existen factores 1ntimamente relacionados con Jos muestreos y que

son b~sicos para nuestro estudio, Deben tenerse datos registrados de 

ellos en cada uno de Jos muestreos que se real icen, 

Estos factores son: 

1. Temperatura. 

2. Humedad relativa, 

3. DirecciOne intensidad de los vientos, 

4. Hora de observaciOn, 

S. Horas luz. 

6. Ciclo vegetativo del cultivo, 

], Reg1men pluviom~trico. 

8. Biolog1a y h~bitos de los insectos. 

Existen otros factores 1ntimamente relacionados para observaciones 

de microcl imas y son: 

9. Textura y humedad del suelo. 
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10. lntens idad de luz. 

Al muestrear los primeros que debe tomarse en cuenta, son los esta

dos biolOgicos inm6viles de los insectos (huevecillos, pupas o crisali~-L 

dos), ya que ellos nos pueden marcar oportunamente la presencia de una

plaga o de sus enemigos naturales, complementarlo con golpe de red. 

La toma de muestras en nuestras zotas debe hacerse en la planta que 

marquen ésta y las inmediatas a ella. 

Se toma como X nOmero de muestras {las partes tienen hojas, flores

y frutos, dependiendo del cultivo que se trata). Dependiendo del tipo de 

muestra, se colocan en el recipiente respectivo con su etiqueta, la cual 

debe llevar los siguientes datos: 

l. Lugar 

2. Fecha. 

3. Nombre del colector 

4. Hora de muestreo 

5. NOmero de plantas 

6. NOmero de cota, 

7. Tipo de muestras colectadas. 

8. Tipo de cultivo. 
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Estas muestras se 1 levan al laboratorio y se registran por obser-

vaciones, con el objeto de conocer las relaciones de convivencia que -

hay entre los individuos que existen en nuestras ~reas. 

De este total de muestras colectadas el 50% se quedar~ para el es

tudio en los laboratorios y el 50% restante deber~n enviarse para el -

mismo objetivo al Departamento de Control BiolOgico de la DirecciOn Ge

neral de Sanidad Vegetal. Esto es con el fin de obtener una mayor segu

ridad en la identificaciOn de las muestras. 

Se deben registrar grados de intestaciOn de las plagas y% de pa-

rasit1smo, graduaciOn del predatismo. 
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V. RESULTADOS 

V.A. Observaciones preliminares. 

l. El m~todo de muestreo aleatorio de 10 ~rboles con 10 ho-

jas de cada uno por huerto, es satisfactorio para determinar el nivel~ 

de infestaci~n de araña roja, y para observar la p9blaci~n de insectos 

benéficos. 

El 1,1mite de tolerancia tentativo para araña roja, no deber~ exc~ 

der de 10 ~caros promedio por hoja. 

2. La poblaciOn de araña est~ sumamente 1 igada a la humedad

ambiental ya que cuando existe mayor humedad hay menos poblaciOn acti

va. La dispersiOn de la poblaciOn de araña roja en el huerto es al 

azar. 

3. Algunos parasiticidas como gusati~n. fol idol, galecr~n; -

son efectivos como acaricidas pero se observan como destructivos con-

tra los insectos auxiliares. Los fungicidas como parzate, azüfre ~me

restan tienen efectos acaricidas y son inofensivos para la fauna bené

fica. 

Una selecciOn de plaguicidas y un calendario de aplicaciones deben 
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ser adaptados para la regiOn. 

VB. Resultados de los muestreos. 

Huerto a). 

Se vio que las poblaciones de ~caros fueron bastante reducidos 

por efecto de los parasiticidas empleados como keltane y fundal los 

cuales no dejaron que las poblaciones fueran superiores a 15 ~caros en 

promedio por hoja como m~ximo. Los predadores estuvieron ausentes en -

la mayor1a de los conteos, asimismo se observO que los daños sobre la

hoja (clorosis) se observan a partir de poblaciones mayores de 8 ~ca-

ros por hoja, momento en que se recomienda la apl icaciOn qu1mica. 

Huerto b). 

En este huerto se observO que las aspersiones sobredosificadas 

aparentemente daban buenos resultados, pero posteriormente a los 5-7-

d1as sabía la población considerablemente a tal grado de llegar a tener 

en promedio hasta 100 ~caros por hoja. Los predadores estuvieron casi

ausentes, probablemente a la elevada cantidad de parasitidas, los m~s

usados fueron metasystox, ~g] ido, tol im~t y algunos fungicidas como-

preventivos en el combate de la roya del durazno. 
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Huerto e). 

Se observ~ una poblaci~n bastante elevada, ya que hubo promedios -

por hoja de hasta 17C formas mOviles habiendo Onicamente reducci~n not~ 

ria de la poblaciOn los d1as porteriores a las lluvias, en este huerto

se notaron bastan tes predadores como: ~caros predadores crysopa sp- 1 ar

vas de la familia cecidomidae y "Thrips de las 6 p~mtas". 
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La araña roja del durazno, pasa por cuatro fases antes de llegar

a adulto; huevo, larva, protoninfa y deutoninfa. 

a). El huevo; los huevecillos son colocados en el envés 

de la hoja es sensil 1 iso y de color blanco y 1 igeramente transparente 

con una ceda muy fina apenas visible en la parte superior, son esféri

cos y miden en promedio 0.10 mm., de di~metro. La duraci6n promedio 

del huevecillo es de cuatro d1as. 

Durante el año de 1978 la ovipostura se generaliz6 a partir del -

19 de marzo y en 1979, a partir del 8 de marzo, esto l6gicamente coin

cide con la apariciOn del follaje y continúa hasta el mes de agosto y

septiembre si las condiciones del medio ambiente le son propicias. 

b). Larva: ésta conserva su forma redondeada de color -

blanco hialina, cuando comienza a alimentarse de los jugos vegetales,

toma una coloraciOn verde p~l ido, al d1a siguiente dif1cilmente se le

observa en el proterosoma dos manchas de color rojizo. Posee tres pa-

res de patas, la longitud desde la extremidad de los palpos maxilares

a la parte posterior del hysterosoma, es en promedio de 0.17 mm. 

La pequeña larva dura en actividad un promedio de dos d1as, en---
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trando a su período de inmovilidad que dura 1 a 1.5 d1as, su primera

muda se completa a los tres o tres y medio. 

Protoninfa: posee cuatro pares de patas de coloraciOn 1 igeramente 

verdosa y cuerpo ovalado, m~s 1 igera o activa que la larva, la longi-

tud media es de 0.22 mm; su actividad es de tres d1as e inmOvil perma

nece un d1á, su duraciOn completa cuatro d1as. 

Oeutoninfa: este estad1o presenta cierta similitud morfolOgica 

con los adultos, sobre todo que ya posee los principales caracteres se 

xuales. Las setas se observan con mayor clariad y el contenido alimen

ticio es notorio por la presencia de manchas negruzcas a lo largo del

hystorosoma. La longitud de su cuerpo es de 0.29 mm., la duraciOn de

la deutoninfa es de tres d1as con per1odos de reposo de un d1a. 

Adulto hembra; el cuerpo es ovalado, el color depende del alimen

to y la edad, var1a desde verde p~l ido-hasta un amarillo bronceado. 

Es en esta fase, cuando se observa claramente dos manchas rojas en la

regiOn anterior y lateral del proterosoma, que constituyen los ojos de 

la araña. La hembra no ovipocita inmediatamente, transcurre de uno a-

2 d1as antes de ovopocitar su primer huevecillo, el promedio de vida

fue de siete d1as con variaciones de cuatro a cinco d1as. Longitud me

dia de su cuerpo fue de 0.37 mm. 

En 97 hembras observadas se obtuvieron los siguientes datos: 

DuraciOn media del ovipostura 9 d1as. 

Ovipostura m~xima por d1a por hembra 9 huevecillos. 
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Ovipostura media por d1a por hembra, 4.1 huevecillos. 

Duraci6n promedio del huevecillo, 4 d1as. 

Porcentaje del eclosiOn 98%. 

Las observaciones realizadas son muy variables, ya que la temper~ 

tura y humedad afectan gradualmente la actividad de la hembra, as1 ce

como la duraciOn del huevecillo. 

El macho: es m~s pequeño que la hembra, el hysterosoma es agudo

terminando en punto; de mayor actividad que la hembra. Es de color ve! 

de. pálido y a medida que madura sexualmente toma una coloraciOn amari

lla opaca. Mide 0.27 mm., de longitud, en condiciones de campo se ob-

serva una proporciOn de 74% hembra y 20% macho. Estos viven menos tiem 

po que las hembras. 

La copulaciOn: se real iza poco despu~s de la tercera muda, el ma

cho se desliza por debajo de la hembra y la sujeta con lás patas pos-

teriores levanta su hysterosoma lo pone en contacto con el Organo se-

xual de la hembra. La cOpula dura aproximadamente de 1.5 a 3 minutos,

parece que una copulaciOnes suficiente para la hembra. 

Formas de invernaciOn: se realizaron muestreos, tomando de tres -

~rboles, seis metros de ramas del segundo año, observándose 44% de hue 

vecillos, 20% estad1os larvarios, 36% adultos, Durante el mismo año se 

observO 47% adultos y 21% huevecillos y 32% estad1os larvarios. 

l. La araña roja (Eutetranychus Lewisi) se encuentra distri

buida en todos los huertos de durazno de Aguascal ientes y su distribu-
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ciOn dentro del huerto es aleatoria. 

2. El ~caro del durazno se le encontrO en otras plantas sil

vestres como cultivadas, siendo su principal hospedera el durazno, a

partir de mes de marzo hasta septiembre, consider~ndose un pe! igro po

tencial para el cultivo de la vid •. 

3. La araña roja (Eutetranychus Lewisi) pasa por cinco esta

d1os; huevo, larva, protolinfa, deudofase inmOvil o de "reposo". La 

duraciOn del ciclo bio!Ogico {huevo adulto) var1a entre 8 a 17 d~as de 

pendiendo de las condiciones el im~ticas, principalmente de la humedad

ambiental. 

Durante el invierno todos los estad~os están presentes en el ár-

bol, en diferentes proporciones. 

Para fines prácticos de la detecciOn de la araña roja y sus enemi 

gos naturales, el m~todo de muestreo al iatorio de diez árboles con --

diez hojas de cada uno, es satisfactorio para determinar el nivel de

la poblaciOn, el 11mite tentativo de tolerancia para araña roja no de

be exceder de diez ~caros promedio por hoja. 

Posiblemente con la cr1a masiva de Chrysopa, mediante dietas artl 

ficiales se puede llevar a cabo un combat~ integral de la araña roja.

Ya que es el principal enemigo natural de huevecillos de arañas rojas

del duraznero. 
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DIETA PARA CHRISOPA SP. 

5 grs de hidrol izato enz!m~tico de coseina. 

5 grs de hidro! izato enz imat ico de soya. 

15 grs de fructuosa. 

0.5 grs de lecitina. 

0.5 grs de colesterol. 

0.1 grs de acido asc6rbico. 

Cantidades insignificantes de vitam1nas B , B B , colimo e imo-
12 1 6 

sito! y todo se disuelve en 120 ce., de agua destilada. Esta dieta pr~ 

duce que el adulto de CHRYSOPA pusieran 26 huevecillos por d1a, mien--

tras que en forma natural produce 0.7 huevecillos por d1a. 

ESTADIO DURACION DURACION FASE LENG. MEDIO 
PROMEDIO INMOVIL CUERPO MICRAS 

HUEVO 4 d1 as ------------ 100 

LARVA 2 d1as 1.05-1.5 d1 as 170 

PROTONINFA 3 d1as 1.0 d1as 220 

DEUTONINFA 3 d1as 1.0 d1 as 290 

HEMBRA 7 d1as 1.0 d1 as 370 

MACHO -------------
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OBSERVACIONES REALIZADAS EN 97 HEMBRAS 

Per1odo de vida de la hembra. 4 a 15 d'Tas. 

DuraciOn media de la ovipostura 9 d1 as. 

Ovipostura m~ima por d'Ta por hembra 9 huevec i 1 Jos 

Ovípostura media por -d1a 4.1 huevec i 1 1 os 

Porcentaje de eclosiOn. 98% 

Proporcien sexual 74 hembras 

26 machos 

Para la incubaciOn de Chrysopa, se mezclan medio ce., de hueve--

cilla de Chrysopa, con 60 ce., de huevecíllo de Sitotroga congelado 

previamente, distribuy~ndolo perfectamente en las celdillas de incuba

cien, las cuales se constan de una !~mina perforada cubierta de una te 

la delgada sobre la cual va una celdilla de fibracel en la cual se 

distribuye la mezcla del huevecillo antes mencionado, posteriormente

se pone otra cubierta de tela y sobre ~sta, otra celdilla igual a la

anterior engrapando todo ~1 conjunto con broches. A los 4 d1as de incu 

bados los huevecillos de Chrysopa se distribuyen sobre las celdillas-. 

de 45 ce., ·de huevecil lo de Sitotroga congelado para las larvas de 

Chysopa las cuales se alimentan a trav~s de la tela. El huevecillo de

Sitotroga se renueva cada 4 d'Tas hasta que se observa la presencia 

de las pupas de Chrysopa esto ocurre en un per1odo de 15 d1as a partir 

de la fecha en que se incube. 



Las pupas se despegan de las rejillas por medio de agua a presiOn

y se ponen a secar en el extractor D. Vac durante 15 minutos, Una vez

que se ha secado se colocan en las jaulas de madera donde emergen los -

adultos los cuales se sacan por medio de una manguera conectada a una -

aspiradora. 

Los adultos se confinanffi bolsa de papel No. 20 a las que previa-

mente se les hace una perforaciOn cubierta con tela de tul, 24 horas a~ 

tes del confinamiento de los adultos se pega la dieta en la cara inter

na superior de la bolsa, la dieta mencionada est~ preparada a base de -

prote1na, az~car y agua. 

Cada bolsa contiene 500 adultos que inician sus oviposiciones a 

los 7 d1as de su emergencia. 

Cada 2 d1as se cambian los adultos a bolsas con dieta nueva, y se

recoge el huevesillo de las bolsas desechadas tallando sus caras inter

nas con tela de tul. Acutalmente el huevecillo se est~ destinando sola

mente a incubaciOn a fin de incrementar el pie de cr1a, una vez logrado 

ésto las 1 iberaciones se har~n recortando las bolsas en tiras para dis

tribuir ~1 huevecillo sobre los cultivos en tratamiento. Tambi~n se 1 i

berar~n adultos en la ~!tima semana de su ciclo. 

En observaciones de biolog1a realizadas en el CIANE, bajo condici~ 

nes de laboratorio, el ciclo biolOgico de Chrysopa sp, se completO en -

un per'iodo de 28 a 35 d1as aproximadamente, desde huevecillo hasta la

muerte del adulto. Sin embargo, cuando la alimentaciOnes escasa, el ci 

clo se alarga (ver cuadro 1). 



Fases de 
Desarrollo 

Huevec i llo 

1er. Instar 

2o. Instar 

3er. 1 ns tar 

Pupa 

Adulto 

T O T A L 

CUADRO 1. DURACION DEL CICLO BIOLOGICO DE CHRYSOPA SP (FITCH) EN LABORATORIOS 
BAJO TRES CONDICIONES OE ALIMENTACION DIFERENTES. CIANE, 1974. 

DIAS QUE DURA CADA ESTADIO 
Con 5 pu 1 gones Con 10 Pulgones Con 30 Pulgones 

Diarios Diarios Diarios 

Las 1 arvas al i- 3.8 d1as 2.6 d1as 

mentadas con -- 3 .4 d1 as 2.3 d1as 

esta dieta no - 3.3 d1 as 3. 7 d1 as 

pasaron del -- 4.3 d1as 4.0 d1as 

1er. Instar 11.8 d1 as 7.5 d1 as 

9.2 d1as 7.6 d1as 

35.8 d1as 27.7 d1as 
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El le6n de los ~fidos en cultivo de durazno es m~s abundante du-

rante los meses de junio y julio, bajando su poblaci6n en agosto y seE 

tiembre a consecuencia de las intensas aplicaciones de isecticida. Sin 

embargo, es la especie ben~fica que sobrevive m~s en esta ~poca y al -

finalizar el combate qu1mico, recupera r~pidamente su poblaciOn repro

duci~ndose en los cultivos de alfalfa y otros de invierno. 

) 
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En la actualidad viendo el ~xito reportado en m~s de 200 casos de 

varios pa1ses en adaptar este sistema integral en donde las principa-

les estudios son la faxonom1a, la biolog1a la fisolog1a la gen~tica, -

demograf1a y la alimentaci~n; fenemos, que las ventajas ser1an. La no

contaminaci~n ambiental ni fitotoxisidad, evita gqstos econ~micos de

insecticidas equipo y gasto de personal, que exista cada d1a mayor nO

mero de organismos ben~ficos y que se conserve el equilibrio biol~bi-

co ca. 

Como desventajas primarias tenemos cuales resultados son a largo

plazo y los estudios que se tengan que real izar. 

Como este tipo de combate no tiene suficientes bases y todav1a -

hay puntos que ,aclarar se puede afirmar parcial, que cuando menos es

necesario determinar. 

1 • La fauna Ot i 1 • 

2. Plagas y sus daños. 

3. Par~sitos y% de parasitismo. 

· 4. Predadores y su graduaci~n. 

S. Pat~geno y su graduaci~n. 

6. lntroducci~n y establecimiento de organismos ben~ficos. 

7. Señalar el momento adecuado para la apl icaciOn de otro

tipo de control. 
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8. Obtener datos para la apl icaciOn de un plaguicida sin da

ñar los organismos benéficos. 

9. Estados biol~gicos presentes y predominantes. 

10. Determinar la mayor época de incidencia tanto de par~si"

tos como de organismos benéficos que puedan estar influe!J_ 

e i ados por: 

a. Temperaturas. 

b. Humedades relativas. 

c. DirecciOn e inténsidad de los vientos. 

d. Hora de observaciOn. 

e. Horas luz. 

f. Ciclo vegetativo del cultivo. 

g. Reg1men pluviom~trico. 

h. Biolog1a y h~bitos de los organismos. 

i. Textura y humedad del suelo. 

Los insectos pueden extraerse asperjando al follaje, atrayendo-

sexual prote1na hidro] izada, enzim~tica de levadura comercial, hidroll 

zato de soya, cas1na melaza de caña, vinagre natural con benzoato o-

vitrato de sodio. 

Para concluir, quiero mencionar que hasta la fecha no hay repor-

tes que mencionen trabajos con insectividas de origen vegetal como: 



A), DERRIS DE LA MALAYA 

B). TDNCHDCARPUES SP. 

C). TEPHROSIA DE AFRICA. 

D). CHYSANTHEMUN CINERARIASFOLIUM. 

E). PHYTOLACA DE CAMORA. 

52 
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VI. R E S U M E N 

El g~nero Eutetrangchus ha sido observado en varias partes de la

República Mexicana, sobre diferentes especies de plantas. La araña ro

ja considerada como Eutetranychus Lewisi, constituye el problema prin

cipal originado por un artrOpodo consider~ndose un serio 1 imitante en

la. producciOn de durazno. 

Para conocer el ciclo biolOgico del ~caro, se llevO a cabo en el

laboratorio de Sanidad Vegetal de PabellOn Ags., un estudio sobre el -

IDmportamiento y caracter1sticas biolOgicas de la araña en condiciones

del medio ambie.nte, es decir, sin,control de temperatura y humedad. 

DistribuciOn. La araña roja (Eutetranychus Lewisi), se disemina -

m~s f~cilmente con la ayuda de la secreciOn de seda y adem~s se adapta 

a gran nOmero de vegetales. 

Se observO su presencia en algunas malas hierbas principalmente 

el "Lampotillo", en plantas cultivadas como frijol, ma1z y vid. Esto

ha hecho suponer que existen varias especies de éste ~caro o bien Eut~ 

tranychus Lewisi, que existen varias especies de este ~caro que es 

una especie pl ifaga co~ presencia al durazno criollo amarillo. 

Su distribuciOn en el huerto fue estudiada bas~ndose en observa--
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cienes de tres lotes diferentes en ellos se observO que la distribu---

ciOn de la araña roja no es uniforme, existiendo ~rboles con poblacio-

nes elevados (m~s de 150 ~aros por hoja) y ~rboles cercanos con pobl~ 

ciones muy bajas, posiblemente obedecieron al factor nutricional. 

Al mismo tiempo se pudo observar algunos predadores como larvas -

de cecidomidae, chrysopidae y el "trips de seis puntos", principalmen-

te. El efecto de los predadores sobre la poblaciOn de ~caros no es su-

ficiente para su control natural. 

CICLO BIOLOGICO. 

El estudio sobre la biolog1a de la araña roja del durazno se rea-

lizO en un insectario natural consistente de dos arbol itas plantados en 

maceta, de agru1 se tomaron espec1menes que posteriormente se coloca--

ban en el enves de una hoja previamente lavada para destruir los es~a--

d1os que pudiera tener, la hoja se colocO dentro de una caja de petri-

de pl~stico con un papel absorvente, la caja quedaba semicubierta para 

evitar la condensaciOn sobre la hoja, 

Empleando el m~todo descrito f~e posible aislar un nOmero consid~ 

rable de hembras y obtener datos sobre la ovipostura, la duraciOn de -

los diferentes estad1os, as1 como proporcion de sexos. Las temperatu--

ras registradas en el interior del laboratorio fueron variantes -4°C-

con respecto a la exterior. 

En la determinaciOn del tamaño del huevecillo, estados ninfales -

y adultos, se empleO una escala microm~trica, colocada en un microsc·o-
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pio compuesta. 

OBSERVACIONES SOBRE LOS DIFERENTES ESTADOS. 

La araña roja del durazno, pasa por cuatro fases antes de llegar

a adulto, huevo, larva, protoninfa y deutoninfa. 

e. Huevo: los huevecillos son colocados en el env~s de

la hoja, es sensil 1 iso y de color blanco 1 igeramente transparente con 

una cerda muy fina apenas visible en la parte superior, son esf~ricos

y miden en promedio 0.10 mm., de di~etro, La duraciOn promedio del -

huevecillo es de cuatro d1as. 

Durante el año 1978 la ovipostura se general izO a partir del 19 de 

marzo y en 1979, a partir del 8 de marzo, esto IOgicamente coincide -

con la apariciOn del follaje y continOa hasta el mes de agosto y sep-

tiembre si las condiciones del medio ambiente le son propicias. 

b. Larva: ~sta conserva su forma redondeada de color -

blanca hialina, cuando comienza a alimentarse de los jugos vegetales,

toma una coloraciOn verde pálido, al d1a siguiente dif1cilmente se le

observa en el proterosoma dos manchas de color rojizo. Posee tres pares 

de patas, la longitud desde la extremidad de los palpas, maxilares a

la parte posterior del hysterosoma, es en promedio de 0.17 mm. 

La pequeña larva dura en actividad un promedio de dos d1as, en--

trando a un per1odo de inmovilidad que dura 1 a 1.5 d1as, su primera

muda se completa a los tres o tres d1as y medio. 
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c. Protominfa: posee cuatro pares de patas de colora--

ciOn 1 igeramente verdosa y cuerpo ovalado, m~s ligera o activa que la~ 

larva, la longitud media es de 0.22 mm, su actividad es de tres d1es e 

inmOvil permanece un d1a, su duraciOn completa cuatro d1as. 

d. Deutoninfa: este estad1o presenta cierta similitud

morfolOgica con los adultos,.sobre todo que ya posee los principales

caracteres sexuales. Las setas se observan con mayor claridad es noto

rio por le presencia de manchas negruzcos a Jo largo del hysterosoma.

La longitud de su cuerpo es de 0.29 mm., la duraciOn de la deutoninfa

es de tres d1as con per1odo de reposo de un d1a. 

Adulto hembra. El cuerpo es ovalado, el color depende del al imen

to y 1 a edad, var1 a desde verde p~ 1 ido hasta un amarillo bronceado. -

Es en esta fase, cuando se observa claramente dos manchas rojas en la

regiOn anterior y lateral del proterosoma .• que constituyen los ojos de 

la araña. La hembra no oviposita inmediatamente, transcurre de uho a -

dos d1as antes de ovopositar su primer huevecillo, el promedio de vida 

fue de siete d1as con variaciones de cuatro a quince d1as. La longitud 

media de su cuerpo fue de 0.37 mm. 

En 97 hembras observadas se obtuvieron los siguientes datos~ 

DuraciOn media de la ovipostura 

Ovipostura m~ima por d1a por hembra 

Ovipostura media por d1a por hembra 

DuraciOn promedio del huevecillo 

Porcentaje de eclosiOn 

9 d1 as 

9 huevec i !los 

4.1 huevec i !los 

4 d1 as. 

98% 
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Las observaciones realizadas son variables, ya que la temperatura 

y humedad 'afectan gradualmente la actividad de la hembra, as1 como la

duraciOn del huevecillo. 

El macho: el macho es m~s pequeño que la hembra, el hysterosoma ~ 

es aguda terminando en punta, de·mayor actividad que la hembra. Es co

lor verde p~l ido y a medida que madura sexualmente toma una coloración 

amarilla opaca. Mide 0.27 mm., de longitud, en condiciones de campo-

se observa una proporciOn de ·74% hembra y 26% macho. Estos viven menos 

tiempo que las hembras. 

La copulaciOn: la copulaciOn se real iza poco después de la terce

ra muda, el macho se des! iza por de bajo de la hembra y la sujeta con

sus patas posteriores levanta su hysterosoma y lo pone en contacto con 

el Organo sexual de la hembra. La c~pula dura aproximadamente de 1.5-

a 3 minutos parece que una copulaciOnes suficiente para la hembra. 

Forma de Inversión: en enero de 1978 se realizaron muestreos to-

mando de tres ~rboles, seis metros de rama del segundo año, observ~n-

dose 44% de huevecillos, 20% estad1os larvarios, 36% adultos. 

Durante febrero del mismo año, se observO 47% adultos, 21% hueve

cilios y 32% estad1os larvarios. 

la araña roja (Eutetranychus Lewisi) se encuentra distribuida en

todos los huertos de durazno de Aguascal lentes y su distribuciOn den-

tro del huerto es aleatoria. 

El ~caro de durazno se le encontró en otras plantas silvestres; -
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como cultivadas, siendo su principal hospedadora el durazno a partir

del mes de marzo hasta septiembre, consider~ndose un peligro potencial 

para el cultivo de la vid. 

La araña roja (Eutetranychus Lewisi) pasa por cinco estad1os, hu~ 

vo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto, pasando de un estad1o a 

otro por una fase inmOvil o de "reposo". La duraciOn del ciclo biolOgJ.. 

co _(huevo adulto) var1a entre 8 a 17 d1as dependiendo de las condicio

nes el im~ticas, principalmente de la humedad ambiental. 

Durante el invierno todos los estad1os est~n presentes en el ~rbol 

en diferentes proporciones. 

Para fines pr~cticos de detecciOn de araña roja y sus enemigos n~ 

turales, el método de muestreo al iatorio de diez ~rboles con diez ho-

jas de cada uno, es satisfactorio para determinar el nivel de la pobl~ 

ciOn, el 11mite tentativo de tolerancia para araña roja no debe de ex-

ceder de diez acaros, promedio por hoja, posiblemente con la cr1a masiva 

de chrysopa, mediante dietas artificiales se puede llevar a cabo un-

combate integral de. la araña roja. Ya que es el principal y mas abun-

dante enemigo natural de huevecillos de arañas rojas del durazno. 
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