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~AHA DIOS NU~SlRU SE~OR QUE A IRAV~S DE MIS PAURES ME DlU 

PARR MIS ~~uR~S UUE ~UN SU CARl~U Y APUYO Y A PESAR DE SUS 

CAR~NG!~b ~CUNUMlLAS M~ lNLULCARUN A AUQUIRlR ESlUS LUbRUS. 

t'· f:>LLl::.'_; l E:.l-(U\'4, l"tl Hl::.f-;i'!f:\bU i.3 J. L!::!i::R! U Y i'tl H!::.h:í'iAi·JA í3UAU?~LUH::. 

~AhA IUDUS MíS PARil::.Nll::.S CUMPA~EROS Y AMIGOS QU~ A PESAR DE 

Ml~ ~UCAb PUSlbiLlUAUES ECUNUMlCAS SI~MPRl::. CUNf-IARUN EN MI. 

Ebf-U~H¿u Y APUYO HlCl~RUN POSIBLE EStE LOGRO. 

Y PUR SUPU~S1U MUY EN ESPECIAL PARA Ml Dlkl::.ClUR DE TESlS Y 

Ul::.SAkkULLO Y BUEN OESEMPE~D Ul::. LA MISMA. 
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La langosta ha sido tradicionalmente la plaga agrícola 

de m.i:\'/c:;r impor-tanc1a en el t::stado ae Y'ucatán, pl-esenta.ndc~ 

invasiones mas o menos peri6dicas. A pesar de tenerse 

conocimiento de ei1a como plaga desde remotos tiempos, a0n 

paca. el pueblo muchas i nc.~.qní tas su 

p ces;er¡Cl_ii:~-- / ____ c_ompo r· t:-:21.mi ento ~ prooablemente debido a. ·su 

capac1dad de presentar oos fases, una en la cue se comporta 

co.:ilt.J _s_o .1 1 ·;::a¡-¡ a y o 1.::¡- a c:tJi"iiO gr·eg.:=:\r· i a. De ahi e 1 ob .J et1 vo del 
..,_:; 

or·esent~ ~rabaJo~ de dar a conocer lo reportaoo en la 

ola.ga en ot¡-as las 

\\ 
presente trabaJo se d1v1de en dos 

car~~~= La primera comprence la revisi6n de la literatura 

ouD11cada sobre !a lanoosta, en asoecial las real1zadas en 

e.1. Conti¡·¡e·nte Hrner-lC:-~.-nf.) .. La segunda se refiere a 

observaciones nechas en el campo por el personal adscr1to a 

la Lamparia contra la Langos~a, asi ae la selecci6n de 

. . . 
lriSeC"GlClO.::t.S para su combate mediante 

de ensayo y error, en base a las necesidades de insumes y a 

3Ll dl5Ponibi.lida.d en el mel-cado lc•cal. Come• resultado se 

tienen que la langosta Schistorerca pice1frons (Walker) 

presente en YL\catan se cc•mpor-ta de manera. análoga a la 



aJ.qu.nas dl ter··enc:l i3S i?n c:uantc• al "tiempo de ·:sLv5 d1 ten:=ntes 

estados b1o16qicos influenciados por 
J) 

climáticos imperantes en la ~-egi6n. Se 

áreas de gregar1zaci6n de importancia sobre de las aue hay 

~::~ue tna.nT;enec est¡-ecila >..;iqlla\fcia. pa¡-a evita¡- ·::;u disper·sié·n 

<-< otl-os sitios. Los insect1cidas que pr·ese:•ntan:.n un buen 

control sobre la plaga son: ei Foxim. Malath16n, Parathi6n, 

y peco no 2.1 BHC en 

efectividad y costo, aunque éste por ser un producto 

()f·q.:::tr:i~::,roo·:::: nu.c pces~~nta.n pc,sibllicl-=tde':S dr:::: utiiiz.acié·r1 tan el 

LDn~roi blo1óq1co de la !anqosta, siendo necesario rea~i~ar 

más estudios sobre eilos. 
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l N f R U D U C C l O N 

Ue la langosta como ser vivo se desconoce su origen; 

sin embargo, por ser una plaga de importancia econ6m1ca, se 

t1enen muchas sobre élla desde tJ.empc•s 

ant1guos. Asi encontramos ¿~ citas sobre élla en la Biblia; 

le en t:.l Cor-án y en nume¡-Q·2;;os 

manuscritos de los pueblos ae la antig0edad. 

Ln el L~n~1nen~e Amer1cano las c1tas mas ant1cuas que 

~e conocen son las oue se encuen~ran en el L1bro Sagrado de 

donde se narran Las m1graciones de 

1nvas1ones de la langosta. 

Los antiguos mayas esperaban la presencia de la plaga 

en los a~os Ix o del Norte, en los cuales se podia 

presentar mucho sol, Talta de lluvias, una gran sequedad en 

las milpas y después la iangosta. 

coionlza.do!-es e·5pa·;=·.oies req1st1-a.J-c)n 16 nambres en el Esta.dc1 

por 1nva~1ones de la plaga, 1a primera en ~~~~ y la ~itima 

en la del 40 se se\1era.s 

1nv~s1ones del acridido, mismas que ocasionaron la pérdida 

to~al de !os cu1t1vos de maiz, cropic1ando que se racionara 

el consumu dei 1111-:::¡mo, ocli- lo que gente tuvo que buscar 



11 

·:;us ti tu tos CCiffiO ·fu. e el del ramón. 

alicastrum: Moraceael. 

i:::.n los se han 

1'-lb~l, sienc!c.1 las d(::.:.= 1\·ibt) 'i 1"1:::36 las más sever-as, ya que 

dei de municlPlOS del E:.·::-; tado, 

e:<·terldierldose a Uu1ntana Roo y Camoecr1e, alcar1zando la 

Astac1o (1~~9), seAala cue las invasiones del insecto 

son mas o menos ciclicas y sufren camb1os de 1ntensa 

act:t \/l da.d y de ¡-e la. ti v·a. C-:":l.lma. ~ los que Clt-:3.iíCit) se p¡-·odu.cen 

pr··~~senta.n ·f l u. e tu0.c iones ba.st;-::=tnte i m por tar1tes esenci E•.lmente 

ilOE•.d.:::\·:; ¿,_ l-9.s cc)ndiciones meteo¡-olé.gic~-B-~5 ou!~ \-egu.l-=tn los 

dE-~sp1a.za.mientos de los vuelos y el. desa"!-rollo nint'al .. 

l-'a.1··a dar· una. id:2a más c:lac<·:\ de los da.;.::;os que lc'. 

c~cas-,i c~na.r-, \j Lonn1n 

mE!nC:LDnan oue un adulto de lo;•.nqosta puede cc•mer 1.5 q de 

veqetacior1 por diaa ~n u11a manga cuoriendo un área de 

1() kn,2 cc)n 'bO la.n(::¡ostas po;- la cantidad consumida seria 

de 30U toneladas por dia. 

antiquos, existe un desconocimiento de su comportam1ento no 

solo p¿-.ra. el pueblo, sino también p,;ou-a los té•::nicos que 

tienen a su carqo la asistencia técnica a los productores, 



12 

lo que ha hecho que a la langosta se le atri.buya.n 

s1tuaciones aue no concuerdan con la realidad, esto debido 

qu1z.a a su presencia. cíclica \' .::1. i:.:¡ue debido .a su hábito 

m1grator1o se desolaza de las áreas de gregarizaci6n a las 

d8 inva.~·lon ca.u.·:sa\i,jo ataques soco¡-esa a ios cultivos!' poc 

lo uue el presente trabajo tiene como objetivo, se~alar los 

conocimir:::~r1t.:o·::¡ obtenidc)s ¡-ete¡-entes a la la.ngosta po\- le)·:; 

a.c\-idiC.loqos de o·G¡-os s1tic,s, .::·ts~ como su cc!mpcq-taanento 

ba.JO la:. conci.c1ones cli.máti.c.:>.s de la Entidad, corneo un 

medio pa¡-a s;u mejo¡- comprensión y .:~sí taci litar- el cont;¡-cd 

,je la. plaga .. 



1::. 1-( l A L 1::. !:i y i't l:. ·¡ u l) u b 

~1 presente trabaJo se div1de en dos partes1 la 

p¡·¡¡nel~a donde "3t2 '.5;?-;.::~ala. lo public:-~-+.dc) sc~oce la langosta~ en 

escecial lo reterente al género Srnistocerca. Esta parte se 

r-ealizó meciiante la r-e\IJ.·516n d•2 la literatur-.=>. publicada, 

pr1nc1pa1mente entecada a lo realizado en América, asi como 

de .apu.nt<~s de CLu-·;;;os y p.:..:>.t1cas r-e-rer-entes a1 contr-ol de la. 

p 1a.qa. 

seqund21. p a.r- te corresponde a la 

ceriodo comprendldD entre el mes de jul1o de 1~86 y el de 

d1ciemb1e de i~~~ hecha cor los suscr1tos y el personal de 

1-:::.. L.::~i'lipdi·:;~·=:i c:ont¡-a_ ld La.nao·:::;t.:.=t e~n ei Est;aclo dr= {uc:.a.tán, al 

llevar a. ca.t1o las ac:ti ..,iid¿uJes; de p¡-ospr::?CC:I6n y combate de 

la p1~.qa .. Con respecto al uso de plaguic1das para el 

control de la plaga, estos se han probado sobre la marcha 

de acuerdo a la d1sponib1l1dad de los insumes y utilizando 

el metodo de ensayo y error. 
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H ~ S U L 1 A U U S 

hevisión de Literatura 

Sistemática 

~a pos1c16n taxonomica de la langosta retiriendose al 

Hnim.~.l 

U1d2n Urthooter~ 

bucerTam1lia: HcrldOldea 

Subfamilla Lyrtacantnacridlnae 

Genero ~chistocerca 

;•¡orfoloqía 

Hueva.- Son de fcq-ma •je gt-ano de a¡-,-o;::, con una 

longitud de ó-b mm v un diamet:i""O de l.S a 2 mm, ¡-ecién 

con la edad hasta ponerse de un tono pardo claro al momento 

de la ec.los1 ón. Son ov·1 pos,1 ta.dt:.r·::¡ en tal sa.s ootecas 
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cilindrtcas en n~mero que varia de 80 a 150 con una media 

de 70. 

Ninfas.- Son semejantes a los adultos en apariencia a 

e!~c:eocl¿,n de qu.e ca.-cecen de alas y teqminas pcq- lo que no 

pue!Jen vc•l¿u-, desplazándose mediante saltos; los é.n;Jarms 

se:<uaies no estan desarrollados a~n y el cromatismo de 

ell~s vatia de acuerdo al estado fasico del 1nsecto, 

PUCil2nc.lD ·..;er·cle ~ a.m.:;¡_¡- i i 10 ~~ 

Adultos.- La l.arroo·sta es u:n ins<:cto de apa.r-ato bucal 

¡n.::).:;:,l.;J.C-;";3.dor· de teqminas ;-ec·tas y g}-ues.as que p)-otegen las 

E~l.a.'::-; po-:..:;ter·:to,-es que sor1 mE!mbi~a.f\Qsas; p.::tt~::ts saltaciora.s, 

cabeza con ancno vertex y un tubérculo sai1endo en el pro

t\stE.\r-nc~ entr·e la.s co>~a.s a.n"te)-io¡-es- F're-=)E!nt,.:\ me·camol-t·o-~is 

p.;;.w-c•meta.bola .• Los adLtltos .Schistoce¡-ca oiceift-ons miden 

aproximadamente 65 mm de longitud y pesan alrededor de 2 g; 

en la tase solitaria la hembra es más grande que el macho, 

d1Sm1nuvenac este d1morttsmo sexual a medida que van hacia 

la tase gregaria. 

La cabeza tiene en la parte .~nter i o\- del pal-ietal un 

oa.r· de a.nt.ena.s qUE! SC1 \l ¿.rqanos sensoriales ' pn~sentan 2 

OJOS compuestos con estrias longitudinales en 

nútrn:ro que aumenta con cada muda; e~üsten además :3 ocelos 

.LocalL;:adc.s en la ¡-egié·n fronta.l (¡¡-enteJ; clipeo y iabl-o, 
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el CU<d cubn:! a las mandibuia'=> e·;:;cl.et-oti;:adas y pr·ovista.s 

de dientes, u:n pa.r·· de max1 ia.s y la.OlC•, p¡-esentar-.do estos 

dos último:~ palpos ¿.u-·c¡culaoos (rrra.!<ilar·e·=., "l labiales), que 

sirven entre 0tras cosas para exam1nar el aiimento. 

~~ t6rax esta compuesto por tres secmentos; pro, meso 

, m~tat6rax donde s~ articuian las catas. El tercer par de 

p¿:_tas~ a.d2ma·~-:. de ·3E:r·v¡r· como los otrc•s dos par·.::\ la mal-cha 

al aire por tener T8mures enprosaaos y desarrollados. 

l.a.s a.las!l el ~íClmet- oa.~- denom1na.do tegrr:ínas,- que son .ala.s 

de consistenc1a se:;~und-~s son ala.s 

membranosa.s-)'1 ·si~--.../iendc .i...a.-=· o~-lmet-a.s come~ pco·cec:ciór1 de l¿:._s 

segunaas aue son funcionales en el vuelo. 

El abdomen está formado cor once seamentos, en donde 

el ~ltim0 seamento esta constitu1oo cor el 

paraprc.•cto -.../ anc) B.dem~.5 de su qen1 -ca.lia. e~<"te\~no (pene e' 

edeaqs en el macho y OVlPDSltor en ia hemoral. 

~~ ovtoos1tor esta compues~o por tres pares de valvas, 

siendo las '·i<:Uv-:t;:; dcq-saies y ventl-ales esclerotizadas oue 

permiten a la hemb1-a ncq-ad.:n- ia t1en-a mediante movimiento:, 

latel-a.le·s a ti n de 1 n~l-oduci ~- la e~<tl-emldad abdc•ml nal y 

depc,si tar luego la pLtes"CB.. El apa·,-aco -.-ep-,-;:,ouc-tor en el 
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macho comorande testiculos que torman una masa impar y dos 

ca:nales dc:c>í·er··•2rYGe·s, concluyendo en un canal eyacuia.dot- en 

la base del pene. ~n la hembra. los ovarios son voluminosos 

qr·a.n dei a.bdomen cc,.n ... /ei-qen 

separadamente en 10s cv1ductos que se re0nen en ei 0tero, 

pa.r·a ertcontr--a.t .. la -v-=~}_q:tri.::'\~ tacnbién zo·=.i·ste, un ¡-ecept~.culo 

'58fnl na.l focmCt.dD un ,-eciplente V un ca.na.i 

ent:oy-\¡¿,_do denomin.:=tclo guía. qul':? se co.toca e\l'ti-e las \'al ... ra·:s 

dí.:=l o---/1 ~JC•'::S1 ter. 

i:i1ologia 

Gerle\-aciones anuales .. ·- ~i~~:;ta.cio (17·'¡-(;;;,~ ¡-e-riere que ·:JE·: 

pr-e·:senta.·,·¡ 2. Generaciones a.nu.a.tes en l-i:~. costa. cíei F'a.cítico 

de Hondu1as y N1caragua. 

Huevos.- ~~ m1smo autor (19'l~l 1ndica que el n0mero ae 

puestas por hembra varía de i a 4 siendo más frecuente el 

ootec..a." dispuestos en ella en ·=:;entidtt vel·-tica.1 te\-miY"'Iando 

en un tace-n esponje:,·;;;-:. que se endurece con el ai 1-e, esta 

substancia espumosa protege a los huevos y cerm1te ai mismo 

tiempo su resc1racl6n. Esta falsa ooteca, está constituida 

pc:>t- un tapón esponjoso y la serie o vi ge¡-.;;:;, caceci endo del 

resto de las partes que forman una verdadera ooteca. 
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~l ~eri0co de 1ncubac1on obtenido por Astac1o (19JYJ y 

H-tii!¡J. ¡-·ez ( 1'/d:i.) a ·n1 vel de labor·a.tol-io es oe 15 a 3? d:í.i..t.s 

c:t:;r: una. iilf:::'!jla de 2t.:~~ a nivel ca.mpt) ·:=.e ob'::::.e\-\lé. que el 

PE-~r·it,JjO de incubacié·n ba~io cc)ndiciones de h~.JmE·Cl-=::td y calor 

es ce 1~ a 2l dias. 

L... d. ec.tDSl·=·n de los hue.,/eCll ios de la 

92ner·ac1Gn se de a siendo más 

Sep ti emb n:; a los de la 

·~equ.¡·~o.::;. s1endo en Uc:: tubre .. 

en J. as r,or 21.s 

p¡-ob-:::\b Jerilente püi- el 21 . .l -r.:o poi-CGY')ta jE' 

E·l r-oc:i.o .. 

cie mo ·:.;'1 ral8nto·:=.:. le; e¡¡ o. sa.cal- f 1 na l rf!ente cabeza." Ur1a vez 

salido. por io general, las demás siguen la misma ruta. 

N1ntas.- ~~ periodo ninfal está comprendido en la 

pr1mera generac16n entre Jun1o y Agosto y en la segunda de 

Octubl-e a Diciembre. El numero de mudas que presenta. li:>. 

langosta varia de 5 a 8 siendo ia más frecuente de 6, con 

una durac1~n entre ~1 y 89 dias con una media de 60 
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1nsectos de seis mudas tue de lU dias en los machos y ~ en 

las hembras, a diterenc1a de las ce siete mudas que fueron 

de 11 dias/muda para machos y de 10 para hembras. 

t:.1 CiJnocimiento cte la mu.da. del ins;;::ct;o complementado 

con la dul-ac:ión de c.:::td-::t una de ellas, a.·:;í como su núme,-o 

1_;e;t.3.l~ fctcllita. pl-e\/(~ei- el mc)mentt.:) en que los in;,ji'-ti;ju.o-~ 

.ci.ec:¡.,ot,·-2,;-\ a adulto-,:; que e-s cuando ei contr-ol es más difícil. 

¿_':1.\1 tena .les Sen 1 s toi-!Zll~·c:a. 

una ap11Caci6n practica para decermtnar 

i\lS~cta en determtnada momento. 

~alsa muca (Larva neonatal 

1'/ a1·tejos 

20 a.r-tejos 

3~ muda 22 artejos 

4B muda = 24 artejos 

~5:1 mude\ .''"1' c. o ¿u-tejos 

6~ muda 28 aTtejos 

'7~ muda 2'T al-tejos 

Se ha obsel-va.do oue el sal t6n no se alimenta un di a 

antes y un dia despues de la muda. ~l primer estadio es el 

más susceptible a los insecticidas y la 69 muda es la más 
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maduras son mas resisten~es. 

Adultos.- Las; la.ngost:..::\':5 al emerger de sus mwja.s 

imaq1na1es no están sexualmente maduras, ., -
•cl 

semanas mas dependiendo c.ondic:iones 

amDlentales v de las interacciones entre los individuos, ya 

que la macuraci6n sexual de las hembras se acelera si éstas 

E::\:::.:..t.F.\l'l en c:orltClc:to cc¡n n1acho::.; tnac]:_:.rt.)S como r·esout.2sta a una 

reromona producida por el macho. 

L.:).Si condiciones a.mbient:al!:?~S t;c:1mbién actúan sCtbl-e .i.E1 

madurac16n sexual, dSi oue en 

Yuca~6n se convler·tell en adultos en Agosto (periodo de 

28 y 4~ día.s); '>,. 9n individuos que lle9an a. lOV::\t;..JO en 

Noviembre y Diciembre alcanzan su madurez sexual hasta 

~~í.::..· . ./o~-ju.nlo t.a me·:ses> ~ al 1n1cic:; de las llU\/ia.s:>~ it1 que hace 

pensar· o u. e las condiciones de sec~ producen diapausa 

se·<Lta.l. 

La.s pl-imet-a.s céopu.la.·o se ob·sr:: .. ~f·va.Yí de mediados del mes 

de.• i"layc' a. med i adüs de Julio !t s1 ende; en J u.nl o cuando se 

obs~:: .. :r \/a el m<:¡vor· númer-o de e.lla.s. El segundo pe¡- l. odo esta 

0ctubr~ la máxtma. Al momento del acoplamiento el macho se 

cc:•loc..a sob¡-e la hemb1-a, recibiendo ésta en la va.gina al 
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colocaclc:·ll del macho, pudiendeo ser· del lado ·de•·echo o del 

izquier-do; el receptaculo seminal femen1no conserva el 

esp~t-ma sec:r-et;aco dLI.r-.::t.nte el acto y no es s1nc~ h21.sta. el 

¡Jii.)if¡~·:.:.·f¡to de l-3 :Ju.es·ta. que cada. nu.(::!!'-/0 es tr:?rti liza.do pol- los 

Las cópulas presentan las sigu1entes características: 

.J i efectúan E:,1f1 luqares desnudos 

·.í(~~-~:edas !\ ter-· ¡-e¡··¡o::~s CJU21n:::\cto·::i ü aespr()\/i stos di.:? 

\/e~:.::•ata.c:tc•li, etc. J .. 

i.J) Uc.ucy·en ·:;;obre i?l suelo p~-eferer1cialmente \f ~-ar-¿4, 

~ez sobre !as plantas. 

e;< La..s li':\t·¡go::3tas en cé.pula •:::.orl pocc~ e;<citables. 

di Se pueden efectuar tanto de dia como de nocne. 

el Se etectuan por poblaciones, es decir, toda la 

población de una manga a la vez. 

f) Principian con las lluvias. 

L¿.¡_ cópula tif:;ne tmd. dt.u·acic'.n desde 4~¡ minutos hasta 

·¡ horas 80 minutos y se observaron casos de machos tratando 
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de copular en nembras en estado comatoso o recién muertas y 

en hembras ov1oositando. 

a 1 a. cé.pula oer· iodos de 

ov1posic16n que corresponden a cada generación. El primero 

está cün¡¡Jr~E~nc!ic\o entl-i:::_' fines. de r· .. f.B.ytt a Jl.\lio y· e1 ·:sequnqo 

Uctubre rescect1vamente, durando de 15 minutos a hor-a. ~O 

la. DVlPOSiClr~·i""l C1SC1la. ent\-e t+ '·' ! 15 di as con u.n,.3. 

media de ~~ El mecanismo de ov1pos1C16n es de interés 

particular, ya aue la hemora excava un agujero en el suelo 

para deJar sus huevec1llos, 

lon9i t:ud cif2\ su -9.l:Jdomen \en una llembf·a. normal es de :.3 cm 

pero en el cu¡-·so de l~. ovipos:LC:loft puecie ss•r- r:.!;~tend1do 

tanto como 18.5 cml, cuando la hembra empieza a excavar lo 

arquea de tal manera que las válvulas del ov1positor quedan 

est~s v¿_!.t.lvu!as C:é\\/d. del ·:;u. e l. o 121."5 

ma.'~- pr-otu.ndt• ia:s me:11br a.na.s in~erseqmen~aies entr-e ios 

segmento::, 42 ,~g ·-.,: 62 '52 e;<tlenclen muc::ho mas ha~~ta. que el 

abdomen permanece completamente Habi Si1Cl0 

depositado los huevecillos lentamente retira su abdomen. 

Las langostas t1enen una gran capacidad reproductiva, 
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()VC~f' 1 Q·~ 6 :-a e 1 mos de hu.evec 1 :ll os> 

asu.m1endo u.n rad1o sexual de 1:1 (1 macho por cada hembra!, 

una sola hembra puede reproducir 1,020 crias en la primera 

generación, S20,20U en la segunda y 26~'302,000 en la 

tercera te6rtcamente, ya que en la práctica esto no sucede 

\.Chapn,.:;;\n~ 1'-t/6}. f.-~-:3.m:i.r~ez (19b(s) menc1ona que en un estudio 

r-E·-3lizado S()br-e Ltna m,:~n~:Ja :.::~n el mun1,::1p1c' de Mc,cc~chá. el 

ca.c:11 o de la 'Yuca tan es de 1 : :3' 

obteniendo que el n0mero de ovarios por hembra es var1able 

con un promedio de 110; cons1derando que cad~ ovariolo aa 

.!.::.\ p¡··lme¡·¿ qene¡~·aclón~ " ' 

tomanco en cuent2 que esta 

La capacidad r-eproductiva poter~c1al se ve reduc1da 

comunillent;e v la.~; pt-lncipaies c.::ausa.s po¡- U,\s que no ·.se 

alcanza de acuerdo con Chapman (19761 son las siguientes: 

l. ~tapa oe ovogenesis 

l. No ocurre la vitelogénesis. 

2. Reabsorci6n de oocitos. 

~. El ovariolo no cumple su funci6n. 

11. ~tapa del huevecillo 



1. i'iortalidad el desan-o l J. o 

emb ¡- i o na1-1 e, • 

Sequía. 

..::;. Inundaciones . 

L¡." Parásitos de huevecillos. 

~- Depredadores de huevecillos. 

ill. ~tapa de ninia 

bl ~n~mioos naturales. 

C• ~alta oe 211mento. 

21 Cond1c1ones amb1ental~s destavoracles. 

lV. ~t~~á adulta 

1. Muerte orematura. 

Hábitos 

Lomf-!Ot-tamiento alimenticio.- La. la.nqosta en la. cadena 

tr6t1ca es~a situada en el nivel de consumidores primarios, 

kamirez !lY?Bl citando a !horste1nson (1Y60l, menciona que 
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¿,_j Un e-~;timLtlü de díspe¡-sión le• sLrticientemente 

alto. 

bl Un estimulo al1menticio. 

la planta pt-c•porcione lü':5 nutrientes 

necesar1os cara su desarrollo normal, y 

u ; inhiDidm-es de l.-3 

:-1u Lr J.c:t c:.n ~ 

citado kamícez 

con la com1da. Asi como los aceites esenciales pueden 

atraer a un 1nsecto a una planta, aunque dichos aceites no 

sean 1mportantes desde el punto de v1sta nutricional, para 

dicho 1nsec·~o. t::l -r·ecc•nocimiento de i.a comida. se ¡-ealíza .• 

sobn;: tocjo, por ia. vista '! el olfato aunque hay algunos 

Chaoman (19/61 menciona cue las langostas localizan e 

idt;;,ntirican su a 11 men·to usando sensot-ias visuales y 
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quimica. ~n Schistocerca los ojos son compuestos, grandes Y 

es;td1.n consti tuidc~s de apr·o~.::imada.mente~ t.j·~LtUO oma.t;¡dicr·:s pc~r· 

o;Jo .. 

Los qu1m1oreceptores relacionados con el a.l i mento 

e~~tán locallzados en las anterlas y partes bucales~ ~l 

pr·init-=!r·o :-:;e ,-elaciona con e.t olfato ·..,: el ·:sequ.ndü c:on la. 

oulmlorececcl6n de contacto (la prueba ael alimento). 

¿d an11los con un ~otal ae 68U receptores o1tator1os además 

distal de la antena. 

Ln la.s pat-t;es bucales se pr·ese·ntan E\Pr-c~;.~im¿\damente 

12.b00 sensorias que responden a estimules mecánicos y cue 

estan relac1onados con el del mc1-....-imiento del 

aparato oucal y que van dirigiendo la presencia fisica y el 

movimiento del a11mento. 

~l siauiente caso en el coruportamiento aliment1cio es 

el encuentro del alimento, asi tenemos que antes ce que un 

in=.ec:to connenc.:e a. con,er· tiene ou.e •:nce<ntr·-il.r· u.na planta 

al1mentic1a potenc1a1. t::n el caso Bchistocerca que vive en 

req1ones aridas o con vegetaci6n esoarcida la local1zac16n 

del allmento desde ciel-ta distancia e·:. impcq-tante. t::s muv 

posible que el 1nsecto sea atraido inicialmente por el 

estimulo \tisual p¡-esentado pcq- i.a planta, además de que 
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tam!Jién i moor· tantes los estimulos oltat.;o¡-ios 

Utr·(") t·0.cto¡·· f:?n e.t compocta.mi<-:nto .::\llmenti.cJ.o es la 

del a11ms~nto~ alqunas muy 

cli~::.cr·lJrJind.·tol·la~:; eo la selecclé·n de ·su·~ a.limento-:3 a.u.noue 

6..::.i·!l':=>toc:t2Y"C.:::t es mucho mas u.ni·.;ersal y se alimenta. sobr-e 

tl.OOS de p1a.ntas, zaca.te-~ 

(Lhacman, 1~!61. 

t.:.r1 le, pi-é\C:tica!l 1.3. ·:seieccic,n del alimento es a.tect.:uj.9. 

por diferentes factores ecol6qicos, de comportamiento y 

·::t. Si e;_¡ernplo ~~ el CüiTtpor~ tam1 entr) 

p u.t?.·:te 1nhib1~:to poi~ 

las caracterist1cas fisicas y quim1cas ae las plantas 

(pl0ntas muv duras no t1enden a ser com1dasl. 

HE.iv evi df~nci a~;:,, de Ql_l.t= ho .J.::).-:= muy pubescen-ces no son 

apetecibles por las cuales encuentran muy 

diticiles de masticar, s1n emoargo cuando no hay otro tipo 

de alimento comen este tipo de hojas CChapman, 19~6). 

i:::.l último tomar en cuenta en ei 

comportamiento de la langosta es la cantidad de alimento 

com1do. Esto depende de la disponibilidad de alimento, las 
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langostas hacen comidas discretas durante var1os minutos a 

intervalos ae 1 o más horas. 

A med1da que el insecto muda de un instar a otro y se 

hace mas grande come más, pero la cantidad dependerá de la 

etapa de desar-r-ollo dentr·o del insta¡-, asi tenemos qLte 

instares nintales generalmente no se alimentan los primeros 

dias ae la muda pero subsecuentemente el insecto come más 

cada. di.c;., a.lca.nz<.<ndo una cantidad má:üma en ei teJ-ce¡- y 

días del insta¡-~ di smi nu':/t'?.ndo no 

la ca.ntidad de comida ·;se incn?mer:ta a un 

n1vel el de cr·eclmiento ·somático, 

':::iU!::J ~-:,e-cut:.:r1teme·nte menos cermi da es i nqec ida ha.s ta a u. e en l ¿ts:~ 

pro~::sor·c1.ona.r las su.Gstar1cias nec:esar·ia.~; oa.t-a la pr·o,jUCC:lón 

Vuelo.- Cuando la langosta muda del ~ltimo instar 

n1nfal al estaco adulto, tiene las alas completamente 

desan-c•lladas pel-o no es capa;: de vc•l.:ll-, después de los 

pr-unel-os di.as •je vida del adulto, la cutícula se hace más 

dura y espesa y los m~sculos de vuelo se hacen tunc¡onales. 

Durante este periodo el insecto puede despegar pero el 

vuelo es de corta duraci6n <vuelo tenerall. 
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i::.l insecto retiene su capac1dad p.,;;u-,:;¡, vola.r pal-a el 
_,.<?" 

ce·::;to at:.· su Vl o a, perMo los '>/Uelos e>~tensi vos son \-eai izados ~ 
~.# 

por la lancosta m1entras está todavia sexualmente inmadura ~ 

vuelo. siendo uno de los mas 1mportan~es la tempera~ura d2l 

A·:: .. 1 los m~SCUiDS del vuele• 

ei \iUt?.to por-- s1 ·soio au.ment;a l.~. t;em¡Jer~.:::¡.·cura. del cuel-po .:::~. 

consecuenc1a del calor meta~6lico en cerca de 8"C, el vuelo 

aún cu.aí·tdt) la ternoeratur··a del aire está 

la temperatura del cuerpo puede alcanzar los 

muy cercana a la temperatura letal. 

~iqunos otros factores ambientales que pueden limitar 

o iniübil- el vuelo sc•n ia humedad relativa (a humedades 

l-elatl\'a.s altas. m.:ús se sostiene el vuelC~), y lo·::; Vl12nto·.:s 

i::.l vuelo rw hay que ve¡· lo en forma aisla.da si no que 

es>tá i.nteqr·ado a o·t~-·as a.ctividades cc•mo la alimentacié.n --:¡ 

la reproducci6n, como resultado de esta integraci6n ocurre 

tu' 
~ 
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[?1i'\] 

A 
~ 

~ e 
e r 

~ 
::-=¡ 
8 



30 

i•ügl-ación.- ))e aCL\erdo con LlB.1·k et a1 ( 1976), los 

movimientos dentro y fuera de i'ou-ea.s seleccionadas p;:;.r-3. el 

estudio de una pobl<~.cié·n en pueden 

clasificados en tres tipos: 

i:.sparción: Son desp :ta::¿uni ente.• S que no 1 nvo 1uc1-an 

ad-:!.p tac iones esoec i al i ;~e>.das se debe 

stzncillamt::nte a movimientos de 1nr.:iivi¡juos en 

ias c:ond1 c:1ons-::; amt.'l elY!.;a.l es son 

urta. en pocas 

palabras. mov1m1entos dentro del área ocupada. 

Uispersión: ~orma de movimientos aue oermite a un 

buen porcentaje de i \ldi VidUC•S de un .::u-ea 

desplazarse a otros lugares independientemente 

de lo favorable de ésta. i:.s usual que en estos 

mov1 mi en tos le• S i nd i v1 duo·s encuentren nuevos. 

Sl tiüSi favorables 2. su. supe¡-vl venci a 

¡-epl-c•duc:c 1 ón, cuando esto suce•::le se di ce 1 a 

dlspersi6n es efectiva. 

mo-..~"imien-r:o de individuos de un de 

crecim1ento o reproduc:ci6n a un área favorable 
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alguna tase de su e:üstenc1 a 

(estivat.:iC.n o liibeniacíé·n), y SLt ,-eg;-eso a.l 

área inic1al. También es usado para describtr 

movimientos masivos los cuales permiten la 

mf.)Ctalicldd e\ e 1 r1d i vi duo-::; qu(~ 

const1tuyen una población en exceso. 

m1yrac1cn como un periodo en el cual la act1V1daa dominante 

es t31 ··/U:~.:;~.-~ d di re1~encia. de los vuelos 'l-r;r·l-...li·~~les' 1 , que son 

rmpl..i.,::a. un \/ueJ.o ma.:.;;:i.vc~ a. o;S\)-ti·:" Cie un á·ce.3. c~u.e po·c lo 

determlnado cor el alcance ae los v1entos. 

rié:~.y di · .. ;er-sas¡ exc11cac1ones por que ocurren estas 

empreftUE-::rt mO\/lmiento-:::i. mi.qr·ator·ios en busca de e:t.limentc~ m-=t·~ 

atr~ctivo y abundante. Aunque esto sucede en algunos casos, 

r1u ·'.oe a.plLca .;.;. VLt¡'?.los QLte t1enen lu.q.ar .;,¡ g¡-a_l.ltJes altu¡-a·s y 

aistanclas pues a menudo se or1ginan en lugares donde hay 

aUundante alimento en lu.qares donde 

escaso. Utra explicaci6n es cue los vuelos son ocasionaoos 

por- la necesidad de esc:aoa.r de un medio incomodo y a un 

i<á.b i. t;o de ir en manad<.-.. ( Pal- }':e,- y Conni n 196'7). Chapman 



menc1ona. que pax a que la manga persista es 

necesar1o que ex1stan reacc1ones entre los componentes. Se 

dice uue hav una tuerza atractiva que las mantiene juntas y 

La altura de vuelo de una manga varia desde el nivel 

de la vegetaci6n hasta 1.u00 6 más metros arriba del suelo, 

el ascenso ocurre aoemás del mov1m1ento de sus a1as, por el 

resultado de esto en dias caiientes 1as langostas alcanzan 

alturas considerables: es ta.-:s ma.nga.-5 -:se les C(:Jnoce c:omo 

cumull1""Di-ft1es. Sin embaJ-go cuai-)dO la conv·ecc1ón e·:; peOL\e{-1a 

los:~ ir1sectos tienden -5. pei-:11-::\n-=:~ce\- Ju.nto al ·:;uelo (ma.nga 

estr-¿g_·¡_;l·te;rinE...•) .. 

Las lanoostas pueden votar a las velocidades ael a1re 

1anoostas descenderán CCnapman, 14~bl. 

t:n c:u.a.n"lo a. la. dlsta.ncia. i-ecot-¡-ida es coitíún que una. 

mac.nq.::;. se cls~"::,D i. .::i.Ce has t.a. ma·:;;. de 1 Uu km pol- cJ i .a. l. Cl')E.-\prnan, 

:L 7'/6 ;! • 

Las langostas solitarias también migran, pero solo 

hacen vuelos largos por la noche. El despegue es estimulado 

pot- el ¡-ápido descenso de la intensidad de la luz, esto 

acontece a los 15 a ~O m1nutos después de la puesta del sol 



v ;:~1 vu.:2.lo ,,,t;;; marH1en•.= soio f?ll las noches cálidas ya que la 

la siguiente manera: los 

\Juelos de i .3. lo eTectúan algLtnas 

langostas que revolotean durante la etapa más calurosa del 

estos pr1meros voladores exc1tan a otros y después de Ltnos 

cu.a.f;tos di·3S ca.~.:11 t;octo·:s le·:; a.dulto·:::; p¡-actic:.:S\il e1 vuelo~ 

\/Li.La1\dü '~lf'¡ ~JJ.¡··::~c::ciC.n tiJa \/ r·,.eyr~esai1dD al mi·:.:;,mo ·:=.1tic~; 

solo \/UP-ld.n cu.-9.ndo .la. 

temperatura es 21"L y 26uL y hay una brisa suficiente para 

mover las especies vegetales: cua11do la temperatura es 

tresca y/o hay nublados las langostas permanecen posadas. 

La·:; mang.;,.s que vu<o2lan cuando el día es despej2.do y 

en ·. ·¡ 
eJ..~.a el i nsti r1to de sob¡-e el de la 

alimentaci6n, lo que obliga a dejar la vegetaci6n favorable 



que ser· mJ.s pesadas los 

huevec1llos las manoas empiezan a disgregarse Y cuando 

ocurre la ov1posicion el vuelo como manga termina !Parker y 

Connin, i96./). 

Conv1ene mencionar que también las ninfas migran, 

denominándose a esta m1graci6n bandas va que lo hacen 

caminando o con peque~os saltos, variando la distancia que 

~-ecc;r\-en po¡- \/ai-J.OS tactor,es, a.s:.í tenemos qu1? ba.ndas m.:§.s 

grandes se mueven mas que las oequeAas ~Chaoman, 19~6). 

~as~s de l~ langosta.- ~r• un principio cuando se 

ltabl-~ib-::t ¡je lanqo·~,::a ~ :=ualquier-a ·;;e pensaba. Gu.e s~ tr-a.t¿-'.ba 

de do·::. especies:t :=-in embar-go fue hasta 1~2i cua.ndcr 8. F' .. 

mismo tiemoo, que los acr.didos son insectos de morfologia 

pi~.StlC-:3.!! susceptibles de tia. 5o ''f.::tses 11 

d1ferentes, de acuerdo con las condiciones del medio donde 

~~ carácter gregario, que moditica el comportamiento, 

y nc• se más sc•bre 

restringidas qu~ conaucen al 1nsecto a este 

qregar1smo conduce Q modlticac1ones cromo-morfol6gicas y de 



·:solitar-ia. de r:)staclo 1-e-tier·e que 

du.rante la ~::i~ y '-1·~ cc~n1·E~cenci a.s í nterna.cionales con ti-a la 

1an(.:;JOsta.=* se t1 ,Jal--on los ,=;:,rqanos que debía.il med1rse p.::.ra. 

1oqrar ios corresoond1entes indices, s1endo los siguientes: 

~ Longitud tegmina 

~ Longitud prenoto 

H =Altura oronoto 

~ Ancho de cabeza <genasJ 

F-'t.~cjlt2ncic e::;:¡tabli2C12f"SiE.-l -9.sí los indic1:es: E/t-; F/C; HtL; 

r•L que perm1t1eron establecer los !!Valores r/íedios de 

lndices Estructurales Langas t.;:,", que son lo 

Vaiol-es l"'edios de lndices C.st¡-ucturales para la Langosta 

=~-=-=-=====--=============--===== 
1:./1-

¡ 
S~litaria¡l-~4-l.'l~ 

. ' ¡ 
l 

brEgarla ,i.8~-i.~l 

! 

P/L H/L; M/C f /L; 

1 ' i ' i 
1.~~-~-~~11.1~-1.1810.92-0.9214.24-4.28 

1 1 1 
1.42-1.40¡1.13-1.12¡0.90-u.89j3.68-3.'l'l 
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1 r-u. ji llc• ( 1 '-/'/';j) mene i e• na que se nombl- a fa. se gn=g~:u-i a 

al estado en aue la langosta forma mangas; tase solitaria 

cuando no forma mangas y los estados intermedios entre las 

dos fases son denomtnados transiens, pudiendo ser transiens 

Cl!nqr~:g«.ns CLtando la p.otJl.aC:l·ó·n evoluciona hacia gn;eqarla. y 

_i;r·ans1ens tilstrcléBlS cuanr.1o ia evo1L~cióct es hac::i.::\ soli tcu-:i.a. 

Cl"i-::.-tPOietn ( 1'-i'/6) mE~ncic)na, que i9.~<isten di ·f- <:?.r-encia.~~!i tan·Gcr 

para el caso de ntnfas como el de adultos, entre individuos 

so11~arto~. y los gregarios. ~n el caso de las n1 ni·a.s 

5t•lita.r·J.et5 pt-esPntan u.na color·acii.·n ver·de o p.:":':\jlza se9•.J.·n el 

color del med1o que las rodea; se cree que el med1o lP~ da 

protección contra los depredadores. La colorac16n en ntnfas 

gr·eqar-1-~.s es lla.mativa, pcesenta.n maceas negras scrbce un 

Tondo a.ffl.:::u-lllo C• co·:::;ado ~ y se piensa que esta. co lol·-acié·n 

m.~.·~~· c.¿i.d .:;.;,. la i ntervenci ¿.n ví. sua.l ÍC•S 

indiv1duos de una banda o manga y asi ayudarse a man~ener 

el comcortam1en~o gregario y la cohesi6n de la banda. 

i::-.n '.:uanto a adultos la fase solitar·¡a se car·a.cter-iza 

por poseer una alta crest~ sobre el pronoto, en tan~o que 

en la t.€:t.SE::' g\-egaria nc' h-=~.·y ct-esta; el ·3C!u.lto soiitc-~.l .. io es 

cabeza (~/CI, es mayor en solitarias. 

L2Si g·,-eg2rias producen ninfas de ma.yor· peso que la·s 

so11tarias debido a. que t1ene un mayo¡-

con~en1do ae agua y grasa y pueden Vlvir mas tiemoo a falta 



de alimento. Las hembr·as 

que la~:!! so.LJ. ta.cia.s 

:;;¡·¡ 

;jeposl tan ffidS 

deposi t.3n menos 

(Chapman, .l '7'/6) • 
-w ,.,= 
~ 
b 
© 

Ld i;:---:::i_¡~l':S·t·or··!ildl.::lón de tase en ei campo que la. langosta.~ 

rr~ 
so.Lita.ciEt i.:t~ndenci -~4. <ji2be ·3e1- A 

v 
!"·esultaci() de las condic1ones a.moient.aies; l-3. induccié.n a :sJJ 

d:S> junta.r-se como e·i·ecto cte facto;-es amb1•2llt<!.le·s '5e cc•ne>c;':! •:omo ~ 

11 Concs.'iTtr-·a.cl¿,n" .. L.-:;t.~:S lanqo·::~tas son :.:-?.paces cie cc,ntr~olal- l-3. ~i§J 

temp;;eca.!;u.;-.;o, d12 su cuer-po, moviendose en posic1ones t,;,ues~ 
)'-~ 

que se e>-:ponq¿_~ o se r·esgua¡-;je del sol. ..,/ es·::;o ·:suce;.::e en l.--:;i' 

rorm-:=t evidel·ltE~ en ia.s p-c1mera.s hor·a.;::; de la ma~-1a.t·,a; 

1 nsec: t D ·;; vagan 

1 t\ic:Lado 1 rtsec tos van 

pos t;er-i or·men"L:e las i a.n;,;tos ta.s 

gr·eqar-lzacié.n, la tr·ansfor·mac::J.é·n de soi1 ta.ria a qr~r~gal-ia. 

s. están en bajo numer-o, el proceso continuará en la 

pl'ó>~ 1 i!la gene·,-ac i ón. 

¡..:,~.o:;i tenemo's que el desal'TO llo de una. pe>b laci C:.n en 

mangas completas de una poblaci6n solitar1a 

depender-á de 3 procesos interrelacionados: multiplicaci6n, 

concentraci6n y gregarizaci6n (Chapman, 19761. 
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C:Uüi'lt1Ll los ,-edu.ciclos ~ la.s 

lnteraLciGnes gregarias son menores que pareca cue no 

o curTen. LoS'. f ac:. tor es; amiJ 1 ent-:1 les tamb 1 én i ntel-vl enen ya 

que en un amciente un1torme habrá coca tendencia para que 

!os 1nsectos estén en ~on~acto y asi los cuerpos tenderán a 

deshacerse especialmente si ia vegetaci6n es densa Chamirez 

1980). 

~l p(-oceso dtrecto o 1nverso no es necesar1amente 

ccnt1c•uo, las langostas pueden asum1r un contportatniento 

intermedio entre las fa~es extremas cor varias generac1ones 

o pueden pasar directamente de una tase extrema a la otra 

(Lha.Dfit:3.(1~ l'r\'/6) .. 

JUeqan un papel preponderante en la formaci6n de los grupos 

ai 1ni luir en los; desplaza.m'centos;. As:í. mismo liH2ttcion.;;>. que 

cuales ~xiste un microclima favorable. 

i::.cologia 

La ecología estudia el medio en que existe un ser vivo 

y sus relac1ones con los demas. ¿n el caso de langosta dos 

¡--ec¡ue·,- i nti ente>s eco l ¿.g i e os bien detennl na dos son necesar :los: 
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el re1at1vo a la ovlposic16n, incubaci6n y eciosi6n, que se 

cjes¿u··;--·olla. ¡jentn:.> clel suelo y el ¡-elattvo a ·;;altones y 

adultos que se desarrollan fuera de es~os <Trujillo 1975). 

Vegetación.- Ptstacio (i't'"/9) menc1c;na que el estrato 

·ieqetal do mi nante donde ia lan~:;Josta ·:=¡e l I.Jca i iza. con m~.s 

trecuenc1a corresconde 2\.l tn..:tescente de 2 metr~os de 

aituca. ¡:.:t".:5i cntsmc menc1ona que 1.:.:¡ la.ngosta. aciu.ltc.~. se posa 

Walther1a amer1cana. Hvotis 

su~veoteus. MPlantnera hastata, Lassia biflora. Malvastrum 

Lnencnrrus ceown1i, 

oc u e:~ E~·ns .. m1·::;mo 

llneales, se 

Nelanthera astata, 

recta v Acacia tarnesiana. 

DUl-alTCe l-9. estacié.;l seca la l-9.ngos·ca se alimenta de 

plantas como Hvot1s suaveoleus, 

a.cuta.~ '6. Lor~di·¡o:Lla. v t:n ia .:..luviosa en i-'iil.ni,-·um má>~imum, 

!,.Jaítí·¡f:.':!í-J..t:1 a.m~r-:tca.na, f-='i.)J. . .::..ni·~~ld. vi·:;r-os.::t~ !'1el~.nthe\"·.:., hasta.ta~ 

t3altimoí-.i~-l. ¡-ecta~ bavoides Ci ... l::)pum y f-·s,?u.dobu.ti lon spicatum. 



Llima.- Truj1llo (19~5) menciona que la isoterma media 

anual de la langosta es de aprox1maaamente 27"C y las 

l'50YE,t:J.s med1as ce 'iOO a 1 ,eoo mn son l::<s ideales pal-a el 

clese\cr-c~l:t.o d'2 la langosta. Hsi mismo d1ce OLte los suelos 

que prefieren las la11gostas son los arci~lo-arenosos y 

arer¡o ~rc1llosos= de PH neutro; en suelos inundados no 

producen durar·tte los meses mas secos del a~o~ n'arzo y 

ai:Ji" :t l !i con lo c:ua1 ~.;e ¡-edL(Ce el hi!..:.bi t:a.t E~s un¿., ae la·:; 

1 i:dl \l.!.:.::.iu-31 que en ccndic1one~:; la 

LJi~E::t;¡a¡··lzac:lón de s¿.,.ltor¡e·:=j., D:.=,~.:;¡::-Jués ae las quemas!! cua.ndtt 

ca.:::.~n l.t:\':5 .~.li.J\/12.S \/ 12. \/E?Cl~t.:.,.clc:·n retoha. se ce1nTestan icrs 

lugares ouemaaos. 

Altitud.- 1r~Jll1o <1~~5l recorta que la mayor altitud 

a la que ha s1ao observada la langosta es a eoo msnm sobre 

un volcán inactivo, oero la mayor intestaci6n se encuentra 

en~re el nivel del mclr y los 100 m. 

Luna. .:.¡,wicola ganilaera y -ron:!staL- irujillc• <1"161) 

se~~la que la langosta Ylve pr1ncipalmente en la ·zona 

i:oH:¡l-iLC.>li~, mt2nos en la. ganaa;;.r·a y na.Lia en la tol-estal e• 

i nunü2HJ6:t ~ en lt-'s pel- i odCts de mc.tng.:\ 1 a 1-:::\ngos ta invade 

veqetaci6n var1aoa. 
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Lontrol de la Langosta 

qu& los ~spec1aiiscas en el control de la langosta estiman 

J--s:··t lE'i-f:::: 2. cu.l t1 \fUS v·.:-:~r lDb -y en el ca.so de p.::tsti zales~ i2l 

-:3.lca.nza la clTra de bU 

millones ce dolares. 

mancas estaciec1das varian ae cerca de 30 a 150 por metro 

cuaoraco ae tal terma que las cantiaaaes 1nger1aas pocrian 

var1ar ce 45 a 225 gramos por metro cuadraco cor dia si los 

fil-B.fli-:.~a. c:ubr" 1 E..~ t-I dO un .ar ea di=: 1 <J km2 la cant 1 ;jad de e o mi da 

com1d2 en un diD. 

~or lo que resoecta a la langosta presente en Yuca~an 

se sabe Que en el ario ce l~8U devast6 milpas enteras ae 50 

mu.nicipio·:s y los dai'1os en la econom:La de los agr-lcultco~-es 

fue de más de 30 millones de pesos ya que muy pocos 

e J id a t: .-::l ¡- i os sus CC1 sec:has. Seo L;;.mente en el 



mun1cip1t1 

lnv.rtieron • 1~0.00 por mec.:~te 

etc. lo que lió>.S 

consiaera que se 

·';:¡ 

m'-. 

pér~didas; 

en 

en tér·mi nos 

los aaAos en~ 3'6uo,ouo.oo <an6nimo 1~801. 

vegetaci6n que la langosta presente en Vucatán puede comer 

~omanco en cuenta oue s1 en el curso ael dia, con accesos 

C:C)ntl nLtDS a . .l.l mento, la. pu.E.,de 

a.pr·u!<lf¡¡,:;,t!ant2n·ce ·:su pr·opic1 pese~ \f basetndose en c::a.lcult.)-5 dí2l 

oe~.o ~.:.JU hen1br·.::\~- \' :;u ma.c.ht)S ~ c.:3.da. macho comerá :::> .. :3 ;;tr·amos v 

caca neruLra 4.1 qramos. 

h:;;:~il!l. rE:.,~: ( 1 trtJU,:; mene ion.:::'!. que l ¿~. l.angos ta p r·eser¡·t;e en 

'{u ca ·L.~tn se 12 r.a. enc.c;nt ¡- a~jt) al i a,entá.rldose en mai z, i bs.·s" 

tr~iJol, ;~p~=:lc-n~ Di.:\T~~.no, ttenequén~ cítr·ic.:os y palme\-as. 

menc1onan que apar·te de J.os. 

a. J.Ct cuando ·::;on 

abundantes causan serios problemas en muchas otras formas 

como son los casos de contaminaci6n de manantiales, pozos 



'+:_j 

cau~-0r1 rno1es~1~s y ur1 peliqro para los conductores de 

Lvaluac16n de poblaci6n y darios.- uesde que el hombre 

• 

elE:glc 1...1.na. 1Hedid2. pa.Y .. a. ds•tel-mir1ai- si ·~e CDtnbate o nc~~ 

oesoues alg0n v¿lor de oensidad y rec1e~1~emente varios 

lnO:i.C2S CCtil10 t1empo, 

c::omnc:.:r~.:ailllen'GC) y eco.toq1-::'t ¡:jc;;;. la. pl-3qa" etc. a.sí ·r1··u.j1llo 

de-cer-m111ando 

situac16n acrid1ana: 

vuelos 

den·:~1 C-3:.::i m¡~ci:i.a 

meno e de sal ·t;on!'2s de 

color verde; media de ~/L mayoc d~ 4.3~. 

d (dellcada): Hay vue1os agruoados provocados; no 

11ay vuelos aqcupaCios espor1táneos; 

media men·sua 1 de adultos mavor que lU= 

densidad media mensual de saltones mavor'dB 3; 

algunas poblaciones de saltones tienen mas del 

4.:.:J5. 
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vuelos ag1upados 

algunos vuelos agrupados esoontaneos; densidad 

media mensual de adultos mayor d~ 10; densidad 

med 1 2'. men·5ua l de saltones mayor de algunas 

poblaciones de sa.itones tienen mB.·:=. de 15Y~ de 

color- na y .::~lgunos con 

mar1cha.·:s neqra·:;; med1a de ¡:.:/C mencs~- de i.¡ .• ~:;::;~ 

pueden to1-ma¡--se ''m.:::\nga.s :).: ..... /enes';. 

i11y \liiUY qr¿;ve): t .. la.v rna.r~qa.::. .. 

por m0cru cuadraao. ~ara calcular la d8ns1daa de acuites se 

:::u¿·ni.,.¿:.n de rE:.'co~-¡-· i c1c's 

hor-·a::. del di a que el i nsect,:• normaLmente a~tivo 

0::'7'- 16 nor·a·~} y en dil-eccic•nes ·fi;~a.s~ ·¡-e-=:t.liz¿,_naosE· óe la 

siguiente manera: un explorador (Al orovisto ce una vara o 

a u.n.!:J. 

VC!. 

contanoo las langostas que vuelan al paso de ambos; en caca 

exwlorador CAl de0e concluirlo c·rrujillo. 1~1~1. 



Control de 1a langosta.- te aba jos CCtf\tCd. la 

langosta es costumbre emplear el termino control para 

para expresar solamen~e lo relativo al abatimiento de esas 
,-:> 
'\ 

pob1aC1ones por metecos y mater1ales 1deados por el hombre A' 

La caracterisL1ca de la lanqosta consistente en rormar 

cura~1vo; el pr1mer 

ec:D¡··¡ófl!l co·:::~. Cí.:)n ·::;u·:=; a.l t:as rJt:.,·~·i·si oaues ·/ el sequt-\dt.) c, _ _:¡nsiste 

empiez-s. 2. .. 
generalmence como mangas o sea en 

·/' 

'::] 
(~ 

~J 

cul turai.- Lhapma.n ( 19''76) menciDna que .::~ 

pcincltJlOS cie s1q1o los ~~qr-icultores toda.via p!-a.c'tlc:aoan 

de c:ont~~·o l eran golpear 

cuad!-lllas, de gentes usando palos y ramas o cuando la 

el ft..t.eqc• las etapas 

Uno de 1os principales metodos desarrollados sobre el 

cont1ol ~ue levantar barreras en los senderos de avance de 



donde las quemaoan. 

Lontra los aoultos la 0nica protecc16n era tratarlos Y 

~ 

asustarlos con luces de fuego o hac1enao tanto ru1do como 

¡:-~-::_ .. i m1·3¡no iilt::nc:itlrj.:::t qt.t~::.~ ot•-Ds método-::.- de ccntr·o:L, E.'l 

meno~ pr~ct1co 1 era :nvocar a los d1oses en ayuda, dado cue 

como un castigo 01v:no. 

Posterlormen~e se comenzaron ~ usar 

insectic1das se emoezo a usar el BHL 

i:lenc:enc•! ~/ a. L-3. emplean otr-·o·::; 1 n~-ec:: ti e: i da.s 

·-.··;6) • 

e·:; el 

biol6ctco, ~cru es~a muv cuest1onaoo, porque a cesar de que 

la u·:;(¡ 

en gran n0mero, dJ son aLtamente m6viles v Cl su ocurrencia 

es ir--~-e9u1ar.. t::n la ac-r;ua.lida.d nc¡ I-1C:J.V posibi lidactes de 

reproducir pa1asitos o aeoreaaoores en gran n0mero y no hay 

evidenc1as que prueben la m1graci6n de estos enemigos 
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na~ura!~s con las mangas, a0n cuando se na d1cho que 

en1p1eo de mlcr·oor-qd.riJ.smos pa.r-ece -~el- un!·:\ propo~iic:tón mas 

pr-~?:lc.T.:J.ca., CCiHlO e.¡r:::!nplo el u~¿:¡o d:~l hongo r~~f2tarr"hlZ1Ufn que 

pu2cif~ ·:::J.(~,- p\·-oduc.l o o fili::\-:51 vamente y -=.i.lm-2tcenado '/ ap 1 i C-:ldt:) 

r.::omo un if¡·:~;ecticl;jd~c con la·:; venta.ja.s q1_1.e (:?S espec1tico y 

t1ene r·eqeneraci6n prop1a~ de manera que se d1str1buye 

proqr·<:?siva.mEJn·~;e en la pobl.-3-c:;,ól'l; 

Intentos con est2 nongo han tallado debido a que las 

escoras solamente germ1nan baJo condiciones espec1ficas de 

humedad y temperatura cue no pueden ser controladas en la 

practica \Lhapman, 1~761. 

menciona que en N1caragua se 

observado Sarcophaca car1dei un diptero parasitando adultos 

:1_¡::~-r·vas::, ·se loca1:t ;.;:an en el aboomen, Eut~-c;bi.mdiu.m §ll un ácaco 

cuando son mu·-.¡ pl-c•ducen c::.erto 

ilnpedlmE•ntc.t par~a :=:::.altar· Cl \i()la¡-, ~-i l''le,-mies §.2. un mel-mitldo 

que ataca adultos y saltones. 

Hsim1smo se han observado depredadores como Crotophaga 

(dos gavilanes), y la 

enfermedad ~mcusa grylli. 
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c:ar J. d~>J i-·utrot,iri!di.u.m 2Q_, Le¡::,tus §J2. a dos hc•ngos Empusa 

g·,-·yJ.ll. y ,_mr:.• no u:.iE>ntl"i"i.cado ob'~;er·vaeio=• en YLIC:atén: al 

igual que la presencia de 29 depredadores entre aves, 

man1iteros, batr·aclc•·s,, r·epti les e insectos, en ei contl-ol 

biol6g1co de 1a langosta. 

Lont;-ol quimico.- Tl-uhllc• \1976) sei'iala que en el 

control quimico se usan para ei combate de la langosta los 

m0? Uipterexl Maia~ni~n y Uiazin6n. 

Lfl el c~ont¡··t:;l qL~J.mJ.c:.o ¡:.·~·s;t;a.c:J.o ( i'7"/'-i) menciona. oue la ma":for· 

de BHL en .a.p 1 i c.adt.) cc:rn 

de iTiDC:hllC;). V y 

mertclona que se puede cor\trolar la 

la.nac,st.:-J. Enecii ante a.pli•=a.clé.n de 1nsec:t1clda.s 

aspersicn. espolvorees o cebos. 

La aspers16n tiene, inicialmente, un mayor etecto 

mor·ta.l oue los polvo·5 contin~a matando lar·gos 

periodos y se requie,-e pocc:• insecticida. pe,¡- hectál-ea. Un 

pr1mer grupo de insecticidas son los cloraaos como el 

Alor1n, Uieldrin~ BHC, Clordano, Heptacloro~ etc. estos 
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compu~stos son etectivos pero de hecho dejan etectos 

residuales en las cosechas y ya no se usan. 

Un segu1·1do grupo son los organotosf·orados como el 

Uiaz1n6n, Naied. Malathi6n y Mevintos (muy t6xico> que 

tamtJi en son muy ett~c.tl vos '-l usandc,los co\-t-ectamente no 

dejan residuos nocivos. 

un tercer grupo lo forman los carbamatos de los cuales 

el Larbaryl es el mas amoliamente conocido. 

Utro método de control es el legal, en Yucatán en 1Y76 

se de•.:: la.-.:. de utilidad pública el combate de la langosta, 

1mplementándose un impuesto para control de la misma. 

Castei y Ouattara (19'l'll mencionan que los principales 

productos utilizados en la lucha antiacridiana son: 

a) ~enitrothi6n: Producto poco t6xico para los 

mami ter-os y se ha mostt-ado muy ac:ti vo pal-a 

adultos y saltones. Su dosis varía de 1~0-500 

q1a/ha, posee una buena acci6n de choque pero 
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su pel-slstenr.:ia en condiciones t¡-opicales es 

b} f'lalathión: Pr·oducto pl-2-.cticamente inocuo pC~;-a 

mamiteros y aves, E~s e"i" i caz en la l u.cha. 

antiacr-idlana a dosis/ha relatl\t¿nnente altas 

\:_;<._,0-'J:::.O gial. Tiene una. buena y ¡--ápida accié·n 

pero no presenta pe1·s1stencia. 

L 1 f.ir opü>~ut·: f-·u~ee una f~~;.:c:el(~nt.e acclc·n ;je cht)que 

sobr-e lo·:=. ac:r~idiclo;:::J .. i:.n Tor·mu.lac16ft al 2/~ es 

ma.s ráp1d21. :.:;;u ·3.C:C~lC·n ( lü a 1=.; mrnutos contr·a 

que 

acu.mulat i \/O, es medi ani..~mente a. 

mamlTecCts ·y a \/t~s, no las 

mucosas. 

di Lyanophos: Insecticida pollvalente, posee una. 

d.CC16n de i:'. la del 

l uct·:a a.nt 1 acr-¡ d 1 a na es de ~vü gia/ha. Se 

aegr·ada rac1damente, es mas etectivo sobre 

volador·.;;.. 

eí 1-l:mttli á n: f'ILty eTectivo sobre langosita.~ 

mod~?r-a.Gamente muy 

t6:nco para aves, es un pocü mas pers1stente 
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que f2'1 c;vanopnos (4-5 dias en condiciones 

trop1calesj. 

Tl u~caw~~rina: ~osee una fuerte acci6n de cheque 

-::>ODl ... f.? ·::;al tonr2s a. dosis dt.:? 1U q1 .;:,¿,/ha, per·tJ ~:;e 

deten11i nii<r su 

et1ctenc1a cara adultos. 

a aos1s ae 2~-3~ gia/ha sobre saltones. es más 

trr·1tan~e a la p1el y las mucosas que ia 

Ueca.metc i na .. 

Hs>mlsmo menc:cnan que les s1guientes productos fueron 

muv ut11izados pero por diversas causas deJaron de usarse. 

al BHL: ~~ uso de este producto está en entredicho 

en la mavor· pa.r·te de los paises ;;o.l igual aue 

~......:·,, 
-....1'-'· cc .. sto es 

ei8Ya.do, t:=s muv corr-o·:5ivo~ es ir-:-itante a la 

piel y la mucosa, se acumula en las grasas, su 

dosis es de 60U~YOO gia/ha. 

bJ UDPV: Insecticida muy activo sobre la langosta, 

es un producto que se conserva mal por su gran 

vc>lati lidad. 
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LJ ~hlo1pyritos: 1en1endo en cuenta la dosis tmas 

de 600 g1a/hal y el costo de este producto, ha 

h~iec.ho que s.e de .Je de c:ons i der .;;.r· en la 1 u e ha 

ant i acr·1 di ¿¡n¿;. 

di Diazin6n: t.ste pr-oducto 

activo sob¡··e los alados pero no sobr~? los 

saltones~ necesita un esta.bí liz-:3.do¡-

e\1it-~l- deqr-a.d-?.clone~. en der-iv,;,,_dtts muy té·;.~i:::.os 

600-~UU gia/ha, su costo es alto. 

.::i i.iieldrin: producto fue 1 ar·gamente 

util1zado en el control oe la langosta pero en 

los 01t1mos a~os se le na puesto en entredicho 

en muchos paises por su toxicidad elevada para 

CJetE!fHtlnan un.~ tc.~~{icidac.1 cr·C.nicc~. ¡nuy ele-..,.a.da!f 

la muy grande estabilidad de su molecula y su 

ellnlinaclc·n muy l2nta, su lc•xga persistencia 

con los consiguientes riesgos de poluci6n para 

el suelo y el agua, su dosis es de 15-25 

giaíha. 



HSl.lfl:t':::,il!U menciüf),:;:tll que los siguie11t1:-?S pr~oductos ,jeben 

ser ob Jf2tt.' de 1nayor" estudie'~ aún cua.nclo se 11dn most¡-¿i.dO 

prometedores en el laborator1o. 

es muv activo por contacto y menos activo por 

dos1s mas elevaoas que la Decametrina, es muy 

(:L2-t~ di-9.Si en condiciones 



úbs~rvaciones 

Ubicación tísica de la langosta.- dato~; 

obtenido-s, de e:·:p lora e ione-s y tnuestr·ec~s, la 

langost.::~ en su fa.se sol i ta1-i a la podemos encontr·.;;;.r· en :lo·;; 

1U6 municipios que componen el Estado de Yucatán y la tase 

gregaria en los que es la zona henequenera y ganadera, es 

decir, de la costa del Golfo ae Mexico a 60 o 'lO km tierra 

adentre,. 

lúUl!:LL:tfJlUS UE~ t.iuc:t::::.r.)tZ.~ Dz1lam 1je 8r·-~:.¡_\/O•! DZllC~.m Gonzá .. te=.·~~ 

U:::OfiCC~.U.l c:.l1 '1 Cenot1l.Ler!' t··ellPE-:~ 

de qregari~acion más severos v baca, !xi 

Umán con sitioE:i ¡:Je 

ocas1ona1es y el resto de la zona con un área de 1nvasión e 

Estos focos de qreaarizaci6n no han sido 

establE.•=:} v.:;¡_r·lan;jtJ a?~o con .ai-lo~ a e;-;c(epc:ié.n del t¡-iángu.lCJ 

comprendide> en la 1 o·:=; municipios de 

ductzotz, 0zilam González y Panabá donde se han presentado 

oí.st~matic.a.- La langosta. en 

correspt•nde a. dos especies: S. Plceitrons que es i;;-.. que 

ma.ngas S. pallens loc.:Hi zada. 
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p·,-eTeJ-entemente en el sw- del Estado y que nc• llega a 

ten·· mar· mangas. 

horToloqia.- Concuerda con la aescr1ta en la revis16n 

Huevu.- Ln observaciones rea11zaaas en el períouo 

3not6 el caso ae una manqa que oviposit6 cuando menos 

t:¡-s;_¡;~:i \/f2Ci:2S con una. di'fr3rencia de 7 di.~s:. entr-e cada 

O\llpostu¡-a, aunque no se determ1n6 si fuer·on las 

mismas r,embr·as ü si de eJ. las las que 

ovipositaron cada vez. 

E.l núme¡-o de hueveci llos po¡- c,o;>.da falsa c.oteca vaJ-i6 

entr-e 60 y 150 con una media de 100 y un pe¡-iodo de 

incubación de 1U .,;. 4::J d:í.as, influyendo en ella las 

conciciones climat1cas como son la hwneoad la. 



La. puesta de esta f.:!.lsa ootec.;\ c•cw-re al inicio del 

temporai en los meses de mavo a junio y la eclosi6n se 

pr-oduce de JUnio a pr-inci¡:nos de agoste•, las de la ~ = @2 
primer·a gen•?r-acié.n, siendo en ;iurllo las eclc•siom:;s más ¡;= 

= a© 
=C 

l::.sta ovipos1ta. de f i nE!S de aqosto 

octubre emergencia de ·sep ti embr·e 03. u:,:;:;: 
R 

nt)Vlembre, siendo con m{~~~~ trec.ut.:-?rlc:ia~. en octLtb\-e. No S">e ¿v 
__ .c;t-_- ~ {)bSt!r-vó di·ter·encias en la eclo·::iión!' c~cur·t-iendo ~"--' ..... _ . .;., ¿.::....-' 

i nv¿:_r-i ab lemente durante y qt:=ner"él.lmente la.s P 
'-'23 
~ 
~ 
:g 

lo<j.:;\s; las O\lipostu.r·a.-s "fueron n:;a.J.izad.as. en ei. suelo QJ 
m 

·:::i3.l\/O un caso e~<cepcional de un 91-upo de l¿~ngostas que ~ 

ovi.posJ. té. en las r-a.rna:s de la m.;,"\lE•za en el eJldo df? El e;;] 
D 

LL\"(O• ·:J.z::tmin en el aí~.o dE' 1'-f86, pn·_,t)abi.:;;men-ce debido Q 
? 

a c;:...;e el ten-eno se encontr·a.ba i nunc!¿ido, per-c• no hubo~ 

[§ 
¿?) 

eclc•Slón .. 

de ju.n1 o y agosto~ er.u.nqur::= habe¡-

emer9~nc1a de saltones en la 0ltima decena del mes de 

ma.y·c• si la. temporada de iluv1 a.s; se adelanta. t::n la 

segunda generaci6n se observ6 saltones desde octubre a 

saltones en ~1t1mo estadio n1ntal en la zona limitrofe 

con Uuintana Roo. 
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de.i C:ilJné\.~ pr·1 nc1 oalmente de la 

C:l':'::: novlen:LJ·¡-e v r.JlC:lr~m!Jr·e con temper-a.·~;ul-as mas baja·:; -.., .. · 

. .;unlC) y JU1lo con temperaturas más altas y mavor 

c1u.1niE1CO de hi.)r¿ts lu.~: .. 

Oi-·lmel-d 98f)13;'¡-ación ocu.¡-,-e de r·ines de julio a la 

sequnaa qu1ncena de agosto, estos alcanzan la madurez 

se~uai ce 3U a 4S dias después, copulando a principios 

de sept1smure y ovioos1tando entre ~ y j dias después 

Los de !a segunda generaci6n aparecen desde pr1ncip1os 

de dlciembre has~a enero y alcanzan su madurez sexual 

en 1i1d'-;/D t) jun1o ch?pE.orHjlendo de las condiciones de 

humraaad 

Hátn tos 

(1:. ,,_; ;:. 6 mE,ses ) . 

t:ompo,-tamíento ali.mentic1o.- La langc•sta p¡-esente en 

Yuc-3t-án es poco di ser i mi natc•ri a en cuantQ a 



.:.~. l i ment ac1 é..n, aunque se h.:ot obser·vado que plar"ltas 

Duoe·;.,centes:. son poco apetec1 das po¡- elle.s cuando hay 

otr·a~. plantas, per·o sc•n i.nqer·ídas cuando el. alimento 

Cuanco la langosta se desplaza en forma de mangas en 

tiempo de diapausa sexual se alimenta muy poco o no se 

a:tims·nt.;a, siendo el vuelo SL\ activid<:•.d pl-incip.al, lo 

que l'iace que en muchas oc:asic•nes deJen lugares con 

abundante a11mento para ~legar a otros donde éste 

i dmblén se ¡-!-~. ~·¡ot-?.c!o que no a.ta.ca. C:i,.J.l ti vos sob¡-e los 

que se hacen aclicaciones constantes de insecticidas, 

t-:;;~:t es=. el caso fJE.~l. t:omate y· el chile en 12:'. zun¿. 

~sim1smo se observ6 necrofaqia entre los saltones, es 

deLlr que se a!1mentan de individuos de su m1sma 

espec1e muertos, esto se nota en los cam1nos cuando el 

de los vehículos saltones lcrs 

sobrevivientes se alimentan de ellos. 

Vuelo y migracion.- El vuelo está. intluenciii>.do por 

diferentes factores siendo uno de los mas importantes 

el v1ento, en especial su dirección e intensidad; asi 

ten;:,:mo:;, que la langosta alcanza su estado a•jul te. en 



Julio o agosto y deb1do a 1a dom1naci6n de vientos cei 

·:5.u.c-.. s;ur-este vola.r-d. er1 ijlr~ecclC·n nor·nor~c)este, m1entr~as 

enero volará en d1recc16n sur- suroeste al precom1nar 

v1entos del norte y noreste. 

L. a a 1 :-:;ta.ncl a Hia.nga de 

car3c~erist1cas comcLetamente gregarias varia entre 30 

~~ ~· d.ri~:; 1 e l·::.r1 

.í.::J.·;;_¡ 

caracteristtcas g1egar1as vuelan generalmente en 11nea 

Las saltonas tamb1én mtgran se na observado que los 

de la pr-imel-a gen(;;,¡-a.ci6n lo tl.acen con direccié.n sLu-

sureste y los de la ~equnda en direcci6n nornordeste, 

del de 

adu1cos. Asimismo prefieren los camtnos y brechas para 

desp l2.zarse .3.unque pueden a.tt-aves.='.i- de 

iO•::.ttofr·.:::tl espest::.t. 
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!:.ca logia 

Vegetación.- El estrato dominante en el á.n:ta de 

que en este caso se p~-esentt:u1 come' un mosaico, PL\es 

.::\!jem-~.s de p¿t·sto !iay di-.../ecsidad de malezas de hc,,J.:;. 

ue las plantas sobre las que se observ6 a la langosta 

tenemos 

Viguie1a dentata, ¡v¡e 1 a.n·t¡·,e~¡- a. 

Pisonia aculeata, 

A. angu.stíssíma., Pi i;heceilobiu.m 

2.1bica.ns, F'1sc1dia piseipula, Mimosa bahamensis, 

1rac1a neo~taetolia, Melochia tomentosa, Chamaecrvsta 

Baltimora erecta, Cocus nucífeca~ Cenchrus 

~uohorbia bras1liensis~ 

LllRiil.- Las isoyetas medias del .'.J.rea que ab<:u-ca la 

langosta en Yucatán van de ~UO mm a 1,000 mm con 60 a 

'>'Ü dias de llu.via al ai\o, la. tempel-a.tLU-a med1a ·?·-: dE' 

apro:<in.adamente 2.í"C, con má:-:imas de 4ic·c.; y minimas de 

6':.'L. Se presenta una estaci6n seca más o me-~ nos 
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aefintda con algunas lluvias en invierno y la estaci6n 

lluviosa en verano. 

Al~ltud.- La alt1tud sobre el nivel del mar en el área 

atec~aua por la placa v~ desde 3 hasta 3U0 msnm, que 

.S.t :::=r r~i tCJ .• 

L~ract~rist1cas de la zona.- Se h0 observaco que en la 

Tocos de qr··eq.ar·lzacl,:;:,l·t y 12n menol- cantic1d"Cj en la zona. 

henr:::}qu.ener~a y ¡e·n la. aqcicola, nc' encont·~-ándose en el 

Lontrol de la langosta 

~vaiuacibn de la densidad de poblaci6n.- Se utiliza el 

iné"t.;OCtO que consiste en 

exploratiores que hacen recorr1aos rectos sobre tramos 

dE· c1 e•-·ca 1ongi tud, cc•n sepal-acic•nes pal-a evi tal- que 

se crucen los adultos aue vuelen al paso de uno de los 

e;-~p l.or··ador-es .. toma COHlC' base oara iniciar- el 

combate qulmico a poblacic•nes <je 50 e• más adultos po¡

iOO pasos. 
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Lon~rol legal.- ~1 26 de agosto de 1~16 se declar6 de 

u~111dad póbiica el combate de la langosta en el 

Lstaao oe iucatan, seg0n se public6 en el Diario 

Uticial del ~stado. 

Luntr·ol Luitura.L- Implic.s. •?l cambie• de sistemas de 

cultivo, a. si como ejemplo el de 

intluenci2. de los de·s.aparecidos ingenios a.zucace¡-os de 

Catmis y Kakalna donde ai cambiacse de cultivos no ha 

Control mecánico.- A0n se usa el fuego para el control 

de nintas, pr1nc1paimente durante la temporada de 

lluv1as 'l a o;-li.lc~.s de caminos!! u.tllizando pél.ra esta 

labor gasolina o d1esel. Otra de las practicas todavia 

areas esuec111cas para su combate, como es el caso de 

sitios cercanos a apiarios. 

Lun~rul biol6g1cu.- Ln Yucatán se ha observado una 

gcan cantidad de aves y mamíferos alimentándose de la 

langosta pero el control asi obtenido es minimo debido 

a las densidades de poblac16n de la plaga. 
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~e encontro paras1tismo por el diptero Sarcophaga 

Ci>.l·i.de:t tantc• en .;:,duli;p;-, como en ninfas en pe>rcent.ajes 

muy r·educloc.~-::i. 

!::.l~, t·¡-at;ajos r-,.?clef)tes se encontl-é· que dc's ba.cte1-ias 

~-·r-·c)t2t...t.~::, >../ulqa.r-¡~::; y !;::)tceptococus §2.. c1btenidas a pa.~-tír 

de la pu~refacción de langostas poseen capacidad 

tflS(·?Cticida~ pero -9.ún falta que 

índices de mo¡-tal.idad 

al medio ambiente al ser-

aplicadas como insecticida biol6gico. 

As1m1smo se colectar-on huevecillos parásitade>s por una 

-~•.vJ.·~~JJJ.c.::t, ml·:::;ma. qu\~ nQ "fue ids:.::ntificad.ti:l.!' qu.e pu.diet-a. 

oresentar buenas perspectivas de control, 

requ1ere mayor estudio e investigaci6n. 

HclY p¡-esencia del áca.l-c• Eutrobidium 2Q. tanto en ninfas 

cc•mo en adultos, pel-o su dai'io es insiqnificante pal-a 

Control químico.- f-'o¡- muchos aí'\os en YLICatán se ha 

utilizado para el control quimico de la langosta 

insecticidas clol-ados como es el caso del BHC y el 

Uieldrin, de los cuales el segundo ya fue deshechado y 

ei SLt u. so present¿u-
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ca¡-acter·istica.s de ma.yco¡- etecti vi dad y biól.jo coste• en 

8. los in;;;ecticidas que pr-esentan 

etectiVldad contra la langosta. 

i•Iedia.nte el método de ensayo y en-o¡- se obtuvo que 

productos como el Phoxim, Fenitrothi6n, Parath16n, 

'Tdmar~on p·¡-esentctn et'i::.•cti\'idad sc,bl-e el c:c~ntr·ol de la 

langosta ba,)c• de Yucatán, 

como el 

electivos en otras regiones acriaianas o prometedores 

a nivel laborator1o, baJe ias condiciones de la reg16n 

no han oresentado la misma etect1vidad. 

Ante la necesidad de sustituir el uso de los clorados 

poc su efecto negativo -~ool-e ei medio ambiente, se 

hace necesa.I-io efectu.-~r t¡-ab.::tjos de· e;{pel-lt'Tientacié·n 

pa.ra poder oeterm1 nar al. o a. l.i.)·;; p¡-oductos n1-='s 1dé·neos 

para sustituir los clorados. 
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U¡-gani zación de la campaña 

L-:>. c:a.mpa.ha contra la langc•sta en el ·Estado ha tenidc• 

diversas Tormas de organizac16n dependiendo de la s1tuac:i6n 

qeoqr·-"'Tic.:;., del pl-oblema, asi como del per·sonal con que se 

ha concado en su momento. 

~s. tenemos que en 1~~6 cuando la langosta se ubic6 en 

1a . .. :.oncl. ~::rr-1 E?l-t·r;,~ tjel E:.st-=>.{j() ~! en el Ci.t-ea de q¡-eqa.r-i zacJ..::.n ~ y 

:6E;1 c~)1-)ró c:or1 1~~ pal-tlc.lpacié·n de pe·csonal de t:.~<·tensLC:.n 

Hq¡·:i.L:~)J.C:t la Rec:ursc•s 

Hidrául.tc:o·:;:.~ ·:.:;e ut1li:.:::6 e.l esqu.1~ma de ¡-uta·s dt~ la ca.mpai"ia 

rnun1c:ip1os de Oz1lam Günzález!l Buctzotz, F'ana.b.á, 

~UCl.L-3.;¡o Saf1 Felipe y Rio 

proporcionanccse equipos de aplicación e insecticidas para 

'2i. comba-te de la plag¿;,, -,-ecdizando las aplicaciones los 

;Jr-odu.cteo\·es 'l el pet .. sona.l de la menciona.da Secretaria. 

Una vez controlada la emergencia del problema, el 

trabajo de prospecci6n y combate se redujo al disminuir el 

personal, lo que propici6 ~ue en cuatro aAos el problema se 

presentara con mayor intens1dad. En 1980 al localizarse el 

pcot:l.lr,m¿;, en la zoné:l. hE•nequ.ener-a se integl-a\-on b1-1gadas de 

acuel-do .=.>. las. lO sucu.r·sa les de 1 Ba.rtr'Lir al Pe ni nsul a¡- en L .. ~ 

zona, abarcando cada una el área de influencia respectiva. 

Len mot1 vo de esta i rn'estacié·n se cont\-at6 per·sonal CL\ya 
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la prospecci6n antiacridiana, 

alargar el per.odo de con~rol de la plaga por se1s a~os. 

ant~s m~nc1onado a realizar otras tunciones, el problema se 

nu.i?2\/ -~.mc~n te en 1'7'86 ocupandc• un ár-ea 

contru1 y· corli.;ando con el apoyo del Got>ie:-no Estatal a. 

traves ce la U1recc16n Gener-al de Protección y Vialidad, se 

establec1eron Dr1gadas de con~rol en 3 centros ae atenClDn: 

ilZlH!1n~ BLtctzotz '/ cC~n d(:?f 1 n1 d-9.5 de 

e>~plol-.a.cl.-:,·fl \t c:ornlJa.te t-=:n c:a.da. uno de lc~s i=entr·o·::;!l mi·:;mos 

cue se maneJaban independ1entemente en ia etapa de saltones 

·'l cocJl-dlnada.mente E:'n la eta.pa de voladc!1-a., este p\-oblema 

debido a su intensidad abarco casi dos arios de labor par-a 

t:.·n 1S:'b8 :S'? detectó nue\'amen·ce el pl-oblema en ·:;:;u fa.se 

lnlCl-2..1 tl-aba,j¿:_ncio·::.e t?n e:l ácea c:it:? grega¡-izacié.n irledia.nte 

8:~ "Get.Lrl ec.1 rni en-í..o de origadas en 8uctzotz, F'a.nab~. y 

corHunic:ac....iC.n del sureste del pa.:i.·:;!l' además de c:ausal- una. 

sequia fisioi6gica a los pastizales debido a la intensidad 

ae los v1entos~ lo aue propici6 que al siguiente aAo 

nuevamente se d1sparara la poblaci6n del acridido aue 

abandor16 las .~·,-ea.s de <;p-eaarl zación pal-a atectal- las de 



67 

1nvasi6n, por lo tanto se estab1ec1eron nuevamente centros 

dE' .;;¡tenc.:tc'.r, '"'" Buctzotz, fizimin '( f-'anabá, o¡-ganizándose 

las cr1mera JUntas de Sanidad Vegetal para la atenci6n ael 

01aqa se combat1~ en las sigu1entes superficies por afio: 

A río Superficie combatida 

1'-rí!::i 756 ha 

1"116 13,4'/l::! ha 

l '-!'!'/ 'i!JiJ ha 

l'i'i<:l 19<t ha 

i "i'l'i 6,4'12 ha 

l't8!J 2:::J,6<t'i ha 

l 'itli 1::!,::!6::1 ha 

i7uc~ í::!,!::i'iv ha 

1 ~/U:.::i i ,<t'-15 ha 

178'1· '181 ha 

l'i~!J 41::16 ha 

l'itib 26,!JiJiJ ha 

i'tl:l'/ 6,288 ha 

í't8b 9,3'75 ha 

19!:l'i 13,246 ha 
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La lartqcrbta en Vuc:a.t.~.r~ se compol-t:a eti qener·al come~ l-a 

l'letnJ.STBrlCI nor-te!! var·ia.ndo C:•.ni c.;:>.mente en ,.,, 
~ ..... tiempo, 

deb1do a las condiciones climáticas, en especial al periodo 

Hecom~ndaciones 

A) La lucna creven~iva contra la langosta deberá ser 

a la prospecci6n y combate de la plaga. 

que repr·es2r1ta~ debido a su persistencia; para 

lograr esto sera necesar1o probar insecticidas que 

la. sel-íala etecti \lOS el 

control ce la plaga, para localizar al o a los mas 

idoneos oara reemplazarlos. 

Junta.s locales de S:.nidad Veqeta.l la 

y t1nanciamiento de las 
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concientizandoias de su 

responsabllldad en la soiuc16n del problema. 

Ul Los trabaJos tend1entes a encontrar un control 

oiolc·C)lco de LO\ pi-=<qa ;-equer·i,-.t;n continua;-se pa¡-a 

·•;r··.;\ta;- de i1a.l L;\1- Llll coad'jU\/Bilte en J. a lucha contr-a 

la lanqosta .. 
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