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I N T R O D U C C I O N 

Los inicios de la agricultura se remontan aproximadamen-

te a unos 10 mil años, en una zona comprendida entre el valle 

del Nilo, los valles del Tigris y Eufrates y la región occi

dental de Persia (Enciclopedia Juvenil, 1981 ). En México la 

fecha más temprana que se tiene es un lapso comprendido entre 

el año 7,000 a.c. al año 2,400 a.c. Maíz, frijol, chile y ca-

labaza fueron los cultivos en que más se basó la cultura in-

dígena Mesoamericana (Historia de Jalisco, 1980). 

En laa civilizaciones Maya y Azteca el maíz estaba vin-

culado a su cultura y religión (Cronquist, 1982; Enciclopedia 

Metódica, 1982). En los Mayas, el desarrollo de las matemáti-

cas y la astronomía nació de la preocupación sacerdotal por 

conocer el paso de las estaciones, imprescindible para las co-

sechas y el buen cultivo. Hunab-Ku era su dios creador, hace-

dor del mundo, de la humanidad y del maíz, así como Yum-Kax, 

dios del maíz, a los cuales se les ofrecían sacrificios huma-

nos y de animales. Los Aztecas consagraban sus cosechas a su 

dios Centeocihuatl (Enciclopedia Métodica, 1982). 

En la región de Villa Alta, Oaxaca; el maíz tenía valor 

social y moral muy importante. El prestigio de un hombre se 

evaluaba en base al número de costales de maíz que tuviera al-

macenados en su casa (Aguilar, 1985). 
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Cuando el hombre se volvió sedentario y practicó la agri-

cultura, se vió involucrado en problemas de competencia por el 

alimento con los mismos insectos (Sánchez, 1986), principal-

mente las cosechas de maíz y calabaza sufrieron de los ataques 

de insectos nativos (Gastón, 1980). 

En la Nueva Galicia (hoy Guadalajara, Jal.) el ataque de 

insectos se debí~ al manejo del maíz en el almacén el cual 

era deficiente. En noviembre se levantaba la cosecha; pero la 

semilla, "ora por la humedad ••• ora por el calor" mal se po-

día conservar, para junio (principio. del siguiente ciclo} ya 

picada por el gorgojo (Historia de Jalisco, 1980). 

La posibilidad que tuvieron los insectos de trasformarse 

en plagas en épocas coloniales, y aún en la actualidad, se 

debió, al cultivo, la expansión e introducción de nuevas plan

tas en las áreas en las cuales no existían y a la inbxducción 

no premeditada de nuevos insectos desde el exterior al am-

pliarse la red de transporte (Gastón, 1980). 

La terminación del ferrocarril trascontinental en 1869 acele-

ró el proceso. Pronto llegaron con los alimentos y semillas 

de cereales el gorgojo de los graneros (Sitophilus zeamais) y 

el gorgojo del arroz (~. orvzae) {Gastón, 1980). 
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De todas las especies de insectos conocidos actualmente, 

aproximadamente 100 de ellas son responsables en todo el mun-

do de los daños ocasionados a granos almacenados (Ramírez, 1982). 

En 1984 la FAO (Organización para la Alimentación y 

Agricultura de las Naciones Unidas), realizó un estudio en el 

cual se registraron los daños ocasionados por insectos a gra-

nos almacenados, alcanzando pérdidas de 83 millones de tone-

ladas suficientes para mantener vivas a 150 millones de per-

sonas durante un año (Parkin, 1955; Ramírez, 1982) • 

. \ 
La Organización para la Alimentación y Agricultura de 

las Naciones Unidas (FAO), estima que anualmente se pierde el 

5% de los granos cosechados antes de su consumo (RamÍrez, 1982). 

En algunos países de América !atina se registró lo siguiente: 

PAIS PERDIDAS {%) CEREAL 

Salvador 25 Maíz y arroz 

Honduras 50 Maíz 

Nicaragua 30 Maíz 

Venezuela 80 Maíz, arroz y café 

Guatemala 25 Maíz y arroz 
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En México existen más de 25 especies que atacan a estos 

productos. Sin embargo se ha demostrado que son unas 15 es-

pecies de insectos primarios y secur.darios los que ocasionan 

mayor daño a los granos y harinas (Ramírez, 1982). 

El almacenamiento de granos es deficiente y se estima que las 

plagas destruyen de 20 a 25% de la cosecha almacenada de pro-

duetos como maíz, trigo, arroz, frijol, etc. (Lima et !l·r 

1981; Ramírez, 1982; Turrent, 1987). 

En el país se producen alrededor de 16 millones de tone-

ladas de grano al año. Si la pérdida es del 22% por plagas, 

entonces se pierden de 3.5 a 4 millones de toneladas al año 

que serían suficientes para alimentar a 15 millones de mexi-

canos (Turrent, 1987). 

Una de las especies responsable de dichos daños es el 

Gran Barrenador de los Granos, Prosteohanus truncatus (Horn), 

que es una plaga de maíz almacenado en México 1 Eell & watters, 

1982). Su desarrollo ocurre frecuentemente en áreas tropica-

les de las costas del Golfo, Península de Yucatán y costas -

del Pacífico {Shires, 1979), aunque parece ser más abundante 

en el Altiplano Central y Occidente del país (Rodríguez, 1987). 
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También se distribuye en Centroamérica hasta él norte 

de Sudamérica, pero debido al intercambio cultural y comer

cial del maíz, el insecto se dispersó primero al Sur de los 

Estados Unidos de América y desde ahí, probablemente al Me-

dio Oriente (Shires, 1979; Ramírez, 1987). 

En Africa se le encontró por primera vez en 1980, donde 

causó severos daños en la región de Tabora de la República -

Unida de Tanzania (Watters, 1983; Harnish & Kral, 1984; Ramí-

rez, 1987), lugar en el cual se ha convertido en una plaga-

típica (Hodges et al., 1983), donde arrasó literalmente con 

la producción de maíz y otros productos agrícolas comestibles, 

habiendo infestado desde el mes de mayo al mes de octubre el 

80% de los granos almacenados (Hodges, 1985; Ramírez, 1987). 

Es una plaga primaria que ocasiona infestaciones desde 

el campo, es capaz de atacar severamente el maíz que es su 

fuente básica de alimento, pero cuando ésta se termina suele 

deteriorar estructuras y utensilios de madera, plástico, te

las de algodón, zapatos, cartón, papel y otros granos como 

son, trigo, arroz, frijol y café (Ramírez, 1981, 1987; Ro-

dríguez, 1987). 
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La especie fue descrita por Horn en 1878, el cual le -

nombró Dinoderus truncatus, posteriormente en 1897, Lesne le 

asignó a la especie el género de Prostephanus dando así su 

actual nombre científico (Bell & Watters, 1982; Hodges, 1985). 

El adulto mide más o menos 4.3 mm de largo, es de color 

café obscuro y de cuerpo cilíndrico alargado con la parte 

posterior truncada. El protórax presenta protuberancias en 

la frente y está cubierto con depresiones circulares. La ca

beza es retráctil dentro del protórax; los ojos son grandes 

y alargados son de vuelo activo torpe y lento caminar (Fig. 1) 

(Rodríguez, 1987). 

La diferenciación entre los sexos está determinado por 

el tamaño y la distancia de los tubérculos clypeales. El ta

maño es más prominente y la distancia más grande en las 

hembras (Shires & McCarthy, 1976). 

Experimentalmente se ha logrado desarrollar a una tem-

peratura de 30 a 32°C y humedad relativa de 70 a 80% las cua-

les se han sugerido como condiciones Óptimas de desarrollo -

en maíz (Shires, 1979; Ramírez, 1981; Watters,· 1983; Hodges 

& Meik, 1984; Hodges, 1985). 
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En dichas condiciones, completa su ciclo de vida en un lapso 

de 25-28 dÍas, teniendo un rango de 18-37°C y 40-90% de hume

dad relativa, aunque el tiempo para lograr su desarrollo es 

más prolongado (Watters, 1983). Debido a ésto se desarrolla 

fácilmente en regiones tropicales-húmedas-calientes y aún 

es capaz de desarrollarse en zonas subtropicales donde la 

temperatura y humedad son un poco más bajas (Shires, 1979). 

La oviposición se lleva a cabo preferentemente en la re

gión apical del grano y comienza 5-10 dÍas después de la emer

gencia del adulto, alcanzando su punto máximo entre los 15-20 

días (Shires, 1980; Rodríguez, 1987). 

Las hembras depositan sus huevecillos dentro del grano o 

en desperdicios de éste; las formas inmaduras son larvas pe

queñas de color blanco y al emerger del huevecillo atacan a 

los granos, comen del interior dejando la cubierta o cascari

lla del grano (Rodríguez, 1987; Ramírez, 1990). 

La variedad de maíz opaco con pericarpio menos duro y 

alto contenido de lisina y triptofano es más vulnerable y por 

lo tanto el más dañado (Lima et al., 1981). 



mm 

IFJg. 1) Al VIsto lcitarol dal odurto Prostepl!onus truncotua fHornJ 
Bl VIsto dorsol de f. truncqfvl IHornJ . 
C 1 DJ Reglón onterlor da la cabeza · de P. trvncqtu1 ,qve muestra la dlferertela 

entre la prominencia de lcte tuo,k;vin cl)'pealea (tllbclypl paro dlfennillctr 
el sexo. 
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A N T E C E O E N T E S 

La primera referencia de la que se tiene conocimiento -

sobre productos empleados para destruir insectos data de a~

madamente 3,000 años; Homero recomendaba el uso de azufre como un 

producto "conjurador de plagas" (Sinchez, 1986). 

Antes del siglo XIX no existía un plan organizado para 

el control de los insectos y la gente tomaba otras medidas 

como emprender marchas agitando brazos, palos o cualquier 

otra cosa produciendo con sus gritos o el batir de tambores 

un ruido ensordecedor y así ahuyentarlos. Este método físico 

duró hasta los tiempos de la colonia en Estados Unidos y per

siste en zonas rurales de Africa y China (Gastón, 1980). 

En pasajes de la obra de Thaddeus William Harris (Trea

tise on Insect Injurious to Vegetation), se describían algu

nos métodos, como por ejemplo: para los escarabajos de junio, 

agitar la planta durante el día para que caigan; a los del -

rosal, matarlos a mano; a los gorgojos de la calabaza, matar

los a mano cuando aparezcan y así sucesivamente (Gastón, 1980). 

Tal vez el primer consejo escrito en Occidente sobre co

mo enfrentar a los insectos de la agricultura fue el de Linneo 

en 1735, entre los cuales se encontraban, fumigaciones con 
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vapores de aceite rancio para matar las polillas de la pera 

y del manzano, avispas parásitas en la huerta para cont=olar 

áfidos, y de escarabajos depredadores para matar a las oru

gas (Gastón, 1980). 

Las medidas de combate efectivo dependen de los hábitos 

y de los requerimientos de los insectos de granos almace

nados (Ramírez, 1982). 

Hasta ahora se ha intentado detener el avance de P. 

truncatus con métodos convencionales químicos, pero éstos 

no han surtido el efecto deseado; el método químico consiste 

en la eliminación de los organismos perjudiciales mediante -

materiales venenosos (Ramírez, 1982, 1987). 

En México se ha recomendado para el control de plagas 

de almacén, el malathion; pirimifos-metílico para la desin

fectación de bodegas cerradas a una dosis de 100 mg de i.a./m3 

(Rodríguez, 1987). 

En 1951 se probaron en la variedad de maíz Guanajuato20 

en distintas concentraciones DDT, BHC, Arasan y Chlordane 

contra el ataque de P·. truncatus (Horn), mostraron que el BHC 

en las distintas concentraciones y el DDT al 3% mezclado con 

Óxido de magnesio a 0.50 g por cada 1/2 Kg de maíz fueron -

los insecticidas más letales (Ramírez, 1987). 
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Ramírez-Genel (19621 busca la forma de controlar a P. 

truncatus (Horn) con productos químicos en Chapingo, Texcoco 

y en Cotaxtla, Veracruz, observando la ineficiencia de algu

nos productos químicos como el malathion y la efectividad de 

SG68 a dosis de 500 ppm. 

Watters (1983) realizó un estudio utilizando malathion 

y pirimifos-metil a dos concentraciones para conocer la sus

ceptibilidad de f. truncatus (Horn). Mencionando que son más 

efectivos en las concentraciones de 0.50% que en las de 0.25%. 

Este método, aún cuando es efectivo, puede ocasionar ciertos 

efectos colaterales no deseados, como los problemas de intoxi

caciones y desarrollo de resistencia de los insectos (Rodrí

guez, 1987), como ocurrió con el uso del DDT que a princi-

pios de 1941 se creyó que se había encontrado la panacea 

química. Sin embargo un informe proveniente de Suecia en 1946 

explicaba que el DDT ya no mataba a las moscas domésticas, -

se pensó que no era cierto o que se había utilizado lo dosis 

incorrecta. Hacia 1967 se había desarrollado resistencia en 

224 especies, de las cuales 127 eran plagas de los cultivos, 

bosques o productos almacenados (Gastón, i980; RodrÍguez, 1990). 

otros métodos como el físico, biológico, etc., se han uti

lizado también para tratar de controlarlo. 

En el combate físico se utilizan procesos mecánicos como el 
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cribado, tamizado, selección de granos, aeriación y ventila-

ción, radiaciones solares y la utilización de rayos X y gam-

ma (Ramírez, 1982). 

Se considera que la utilización de Cobalto 60 y rayos gamma 

constituye un método promisorio de control de f. truncatus, 

pues afectan de manera significativa la oviposición y la 

e~rgencia (Watters, 1983; Rodríguez, 1987). 

La ventaje de este método es que no produce alteraciones en 

el valor nutritivo y no deja residuos tóxicos, la desventaja 

es la maquinaria de alto costo y el personal especializado -

que se reuiere para llevar a cabo esos métodos (RamÍrez, 1982) • 

En el combate biológico se utilizan depredadores y pará-

sitos de plagas en granos almacenados, dentro de éstos se 

encuentran virus, bacterias, algunos hongos, nemátodos, etc., 

que dañan al insecto y no deben ser tóxicos al consumidor. 

Lo que más se utiliza son los insectos parásitos y depreda--

dores, ya que los insectos son los peores enemigos de ellos 

mismos, como por ejemplo tenemos: las especies de avispas 

Anisooteromalus calandre (How) y Cephalonomia tarsalis (Ashm), 

ambas depositan sus huevecillos sobre las larvas de la pla-

ga (Gastón, 1980; Ramírez, 1982). 
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En la UNAM se ha experimentado con el ácaro Pyemotes tritici que 

es un voraz depredador de todos los estados de desarrollo 

de P. truncatus (Horn) (Ramírez, 1987). 

En sus investigaciones sobre f. truncatus realizados en 

Costa Rica, el Ing. JÜrgen Boye, aisló más de 30 parásitos y 

depredadores, entre los que destacaba Teretriosoma nigrescens 

(Coleoptera:Histeridae) que se alimenta de todos los estados 

de desarrollo de este bostríquido (Ramírez, 1987). 

Además de los parásitos y depredadores, también se pro

ducen variedades de semillas resistentes al ataque de las -

plagas. Se ha encontrado que los granos de maíz duros de ba

jo contenido y calidad protéica son más resistentes al daño 

de f. truncatus (Lima, 1981; Ramírez, 1982, 1987). 

Existen otras medidas que utilizan generalmente los cam

pesinos cuando almacenan parte de sus cosechas para consumo 

propio y se conocen como métodos tradicionales de control: 

a) Exposición al sol. 

El grano se asolea por períodos espaciados de tiempo 

y los insectos al estar en altas temperaturas (40-44°C) aban

donan el grano, lo cual no tiene resultados adecuados debido 

a que no se realizan con la frecuencia que se requiere, el 

grano no puede ser asoleado en tiempos de lluvia y los insec

tos vuelven a infestar la semilla (Aguilar, 1985; Rodríguez, 1987). 
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b} Agregación de cal. 

Otra de las medidas empleadas es la de agreagar cal 

viva al grano, pero ésto provoca que se caliente y aumente 

la humedad favoreciendo con ello la infestación (Aguilar, 

1985). 

e) Ahumado y almacenamiento de maíz en mazorca. 

El ahumado y almacenamiento del maíz en mazorcas son 

otros métodos de control que se llevan a cabo. En el primero 

se utilizan humo y calor del fuego para ahuyentar a los in

sectos del grano, se almacenan las semillas sin desgranar en 

plataformas elevadas de madera y ahcen pasar humo por debajo 

de éstas. En el segundo, algunos agricultores almacenan su 

grano sin desgranar, las hojas de maíz dan cierta protección 

del ataque de insectos (Rodríguez, 1987). 

El combate de insectos por medio de plantas no es nuevo. 

Con excepción del azufre y más tarde el arsénico (usados por 

los chinos) los primeros insecticidas que merecen llamarse -

como tales, fueron de origen botánico. Sin conocer su compo

sición química, el hombre empezó a utilizar en forma cruda 

los compuestos que algunas plantas habían desarrollado como 

defensa contra los herbívoros (Gastón, 1980). 
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En México, la utilización de plantas como insecticidas, 

tiene orígenes antiguos aunque existe poca información so

bre este tema, debido a que el uso de las plantas estaba más 

concentrado hacia la búsqueda de propiedades medicinales 

(Lagunes et al., 1984). 

Los archivos municipales de Northfield, Nueva York, re

gistran para el período 1783-1823 que "el estiercol blando 

de vaca colocado en agua y los brotes de sauco machacados e 

impregnados en agua son soluciones que volcadas sobre cual

quier planta impiden que lso insectos las dañen" (Gastón, 1980). 

El uso de tóxicos vegetales en forma de extracto se re

gistra desde el año 1841, el entomólogo Thaddeus William 

Harris realizó un informe en el que se resumen algunos de los 

primeros usos de cocciones, mezclas, elíxires, que reemplaza

ron la matanza manual. Se trataba de impedir que los insectos 

llegaran inicialmente a las plantas. Así se pintaban, rocia

ban o regaban las plantas con soluciones que cubrieran efi

cazmente el follaje. Si el agua sola podía apartar ciertos -

insectos, cuanto más efectiva podía ser si se mezclaba con 

algo nocivo. Durante este período se recomendó proteger los 

pepinos contra las moscas que los atacan, con una mezcla acuo

sa de tabaco y pimiento colorado rociado sobre las enredade

ras (Gastón, 1980). 
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Las plantas de los géneros Derris, Lonchocarpus, Milletia, 

Mundulea y Tecrosia se usaban desde tiempo inmemorial como ve

neno para peces. Más tarde se extrajeron y caracterizaron la 

rotenona y alcaloides afines, los cuales se utilizaron a par

tir de la década de 1920 (Gastón, 1980; Lagunes et ~-, 1984). 

Entre los productos naturales más conocidos se encuentran 

las flores del piretro, Chrysanthemum cinerariefolium (Trevir.), 

explotadas en Europa desde el siglo XIX y se conocían con el 

nombre de "polvos de Persia" empleándose contra piojos en huma

nos (Lagunes et al., 1984; Rodríguez, 1987). 

En la región de Ixtapan de la Sal, Méx., se acostumbra in

tercalar plantas secas de Artemisia ludoviciana (Compositae) 

entre costales conteniendo maíz, para evitar el daño de gorgo-

jos (Lagunes et al., 1984). 

Las plantas de la familia de las compuestas contienen subs

tancias como glaucólida, la cual posee características de hacer 

poco apetecible la planta tratada con ella, de tal manera que 

los insectos ya no se alimentan y mueren por innanición. Se co

nocen otras plantas con efectos insecticidas: Tagetes lucida 

cav. o "pericón"; cacalia deccmposista Gray o "matarique" y Helenium 

mexicanus H.B.K. o "chapus" (Rodríguez, 1987). 
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Se han evaluado 68 polvos vegetales contra el gorgojo del 

frijol Acanthoscelides obtectus y el Barrenador mayor del -

maíz Prostephanus truncatus (Horn). De los 68 polvos se han en

contrado con propiedades insecticidas: Hippocratea sp., ~ -

comunis, Lavandula angustifolia y Tagetes foetidissima ( Lagunes et al., 1987). 

Se han realizado estudios sobre los efectos del polvo de 

semilla de Anethum graveolens (L.), contra adultos de Calloso

bruchus maculatus (F.), Sitophilus oryzae (L.), Lasioderma 

serricone (F.) y Tribolium confusum (Jaq. Du Val), utilizándo

se también extractos con acetona. Se observó que tanto el pol

vo como el extracto de dichas semillas fueron moderadamente 

tóxicos para algunos insectos, sugiriéndose que ~- graveolens 

es un buen candidato como protector de granos de almacén (He

len, 1985). 

Contra Sitophilus zeamais (Mots.), que es también una pla

ga importantae de maíz, se estudiaron los polvos de nueve plan

tans. Encontrándose que el polvo que mayor mortalidad causa es 

el de Acacia farnesiana (hoja) y resultaron prometedores~

cellobium dulce (hoja), Allium cepa {tallo), Eichornia sp. (plan

ta entera) y ~diversifolia (hoja) (Cuevas, 1987). 
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Se evaluó el potencial de aceites vegetales de semillas 

de algodón, soya, maíz y cacahuate, demostrándose que fueron 

efectivos en la protección de trigo almacenado contra 

Sitoohilus granarius, observándose que la población decre

ció significativamente (Yun-Tai Qi & Wendelle, 1981). 

Contra Zabrotes subfasciatus se probó el efecto que cau

sa Argemone mexicana en polvo y extracto, para el extracto se 

utilizó la raíz, el fruto, tallo, hoja y semilla a una dosis 

de 1.0 y 0.5 g y el polvo se obtuvo de la semilla a una do

sis de 1.0 y 0.5 g. Como resultado en la dosis de 1.0 g de

polvo se observó una mortalidad de 98.3%, 0.0% de emergencia 

y 0.0% de daño al grano, mientras que a una dosis de 0.5 g -

provocó 77.5% de mortalidad, así como 0.0% de emergencia y 

reducción de daño al frijol. Por lo que respecta a los extrac

tos no hubo significancia (Cuevas et al., 1990). 

También se evaluó el efecto de Argemone mexicana contra 

el gorgojo Callosobruchus maculatus. Concluyendo que bajo 

condiciones de laboratorio, el polvo de semilla de chicalote 

ejerce un buen control sobre poblaciones del gorgojo del gar

banzo (Romero~ al., 1990). 
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Cortés et al (1990), estudió el efecto de extractos acuo

sos de 39 especies vegetales de la zona serrana del noreste y 

sureste del estado de Sonora, sobre el gorgojo barrenillo menor 

de los granos Rhyzopertha dominica F., en trigo almacenado. 

Unicamente los extractos de 5 plantas presentaron efectos de -

mortalidad de insectos pero muy bajos. Se observó una gran dis

minución en la emergencia, principalmente en el extracto de 

Argemone mexicana y Ambrosía cordiflora con respecto al testigo. 

Rodríguez y Rodríguez (1990) evaluaron la acción de 76 es

pecies vegetales pertenecientes a 34 familias diferentes en el 

gorgojo mexicano del frijol Zabrotes subfasciatus (Boheman), 

observándose que las que tuvieron mayor efectividad fueron: 

Hippocratea excelsa y Tagetes foetidissima. 

El uso de productos vegetales puede tener las siguientes ven

tajas: 

-Son biodegradabl~s y por lo tanto no contaminan. 

-Son selectivos contra insectos plaga. 

-Los materiales usados son renovables. 

-Son muy económicos, por lo que los costos de producción 

bajan (Rodríguez, 1987). 
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Los polvos vegetales pueden tener una o varias de las siguien-

tes propiedades: 

-Insecticidas de contacto. La sustancia es capaz de pe-

netrar por el integumento al cuerpo del insecto y cau--

sarle la muerte. 

-Sustancias antialimentarias. Inhiben la alimentación 

normal de los insectos, y les provocan daños que van 

desde la reducción de peso, capacidad biótica, hasta la 

muerte. 

-Agentes morfogénicos. Son sustancias capaces de provocar 

cambios morfológicos letales para los insectos. 

-Sustancias repelentes. Al aplicar este tipo de sustan-

cias provocan alejamiento de los insectos de la fuen-

te de alimentación (Rodríguez, 1987). 

Los anteriores conceptos nos fundamentaron para pensar 

que la "Canela" posee una de las propiedades antes menciona-

das contra una de las principales plagas de maíz, Prostephanus 

truncatus (Horn), ya que el aroma y características leñosas de 

la canela proddan provocar a través de sus. propiedades vegetales al

gún efecto repelente o biocida. 
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En el presente trabajo se utilizó Cinnamomun zeylanicum 

Ness (canela) que es un arbolito leñoso y ramificado, de 5 a 

10 m de altura, con el tallo de 10 a 30 cm de diámetro. La 

corteza es aromática de color gris rojizo por fuera y amarillo 

rojizo por dentro. La que comúnmente se ve en el mercado, pro

cede de las ramas delgadas. 

Requiere un clima tropical húmedo cuya temperatura no sea in

ferior a 25°C y con una precipitación pluvial de 1 a 2 m anua

les; puede prosperar bien cerca del nivel del mar. 

A pesar de ser una planta exótica, en México hay lugares apro

piados para su cultivo, principalmente en los estados de Vera

cruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Nayarit 

y Colima (Martínez, 1954). 
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H I P O T E S I S 

Poseyendo varios vegetales propiedades insecticidas, 

antialimentarias, morfogénicas o repelentes, se 

espera que Cinnamomun zeylanicum Ness (canela) 

poseea todas o algunas de estas propiedades sobre 

el desarrollo y sobrevivencia del Gran Barrenador 

de los Granos Prostephanus truncatus (Horn) 

(Coleoptera:Bostrichidae). 
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O B J E T I V O G E N E R A L 

1 .-Conocer los efectos que presentan algunos extractos 

acuosos y polvo de Cinnarnornun zeylanicurn Ness (canela) 

sobre Prostephanus truncatus (Horn). 

O B J E T I V O S P A R T I C U L A R E S 

1.1.Establecer el efecto que presenta el polvo de 

~innarnornun zeylanicum Ness sobre la mortalidad y 

el desarrollo de Prostephanus truncatus (Horn) 

durante su ciclo de vida en el laboratorio. 

1.2.Deterrninar el efecto de extractos a~uosos de 

Cinnarnornun zeylanicurn Ness sobre la mortalidad 

y el desarrollo de Prostephanus truncatus (Horn) 

durante su ciclo de vida del insecto. 
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M A T E R I A L E S y M E T O O O S 

El maíz que se utilizó en esta investigación fue el del 

tipo cacahuazintle. Se limpió para dejar solamente granos sa

nos y evitar confusión al momento de cuantificar el daño pro

vocado por!· truncatus (Horn), se refrigeró durante un mes. 

Posteriormente se lavó con agua jabonosa y cloro y se secó en 

el sol durante 8 horas. 

El polvo y extracto acuoso de f· zeylanicum Ness se pre

pararon de la siguiente manera: 

La canela se molió en mortero hasta obtener un polvo fino. En 

cuanto al extracto se realizó en agua a temperatura ambiente 

(22°C) al 1.4, 7 y 10% (1,4,7, y 10 g de canela/ 1 Lt de agua) 

dejándose reposar durante 24 horas. 

Previó a la realización de las pruebas experimentales se 

hicieron cultivos masivos y generacionales de !· truncatus que 

consisten en aumentar la población de insectos. Para la prepa

ración de cultivos masivos (la cepa original se obtuvo de una 

muestra donada por el Dr. Mario Ramírez Martínez colectada en 

la población de Tequila, Jal., México en 1987). Se colocó en -

un frasco 1 1/2 Kg de maíz y una cucharadita del coleóptero -

(200 insectos aproximadamente), se incubaron durante un tiempo 
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de 30 a 45 días en una cámara de cultivo construída con hielo 

seco y papel aluminio, la cual permitió la proliferación de 

insectos y así continuar con los cultivos generacionales, los 

cuales, al igual que los cultivos masivos se preparan en fras

cos de 500 ml de capacidad, en donde se colocaron 250 g de maíz 

cacahuazintle; se sexaron los adultos de P. truncatus en un mi

croscopio estereoscópico hasta completar 50 parejas. El método 

de sexación.de adultos se tomó de acuerdo a Shires & McCarthy 

(19761 (Fig. 1), se dejaron 15 días de oviposición y una vez 

trancurrido ese período se sacaron los adultos parentales de

jando incubar sólo huevecillos y larvas de la primera genera

ción durante 30 a 45 días, hasta que se observó la nueva pro

g'enie de adultos. De estos cultivos se tomaron insectos de 3 

a 7 días de emergidos para llevar a cabo las pruebas experi-

mentales. 

En todas las pruebas y cultivos se utilizaron frascos de 

vidrio esterilizados en una autoclave duranta 20 minutos. Las 

pruebas de laboratorio se ralizaron bajo condiciones controla

das de temperatura (30 ± 2°C) y 70 ± 5% de humedad relativa y 

12 horas de luz-obscuridad respectivamente. 
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Se realizaron pruebas de no elección {Ramírez y Silver, 

1983), primero para evaluar la mortalidad, emergencia y grano 

dañado y segundo para evaluar el efecto del polvo de canela -

en el ciclo de vida del insecto. 

En las primeras pruebas se colocaron en frascos con una 

capacidad de 250 ml., 0.1, 0.4, 0.7 y 1 g de polvo de canela 

por cada 100 g, teniendo una cantidad de 191 a 230 granos co

mo rango, con un promedio de 208 granos de maíz por frasco, 

mezclándose de manera que el polvo se distribuyera uniforme

mente en el grano. Una vez que las dosis fueron incorporadas 

se procedió a realizar la infestación, para lo cual se intro

dujeron los insectos en número de 10 machos y 10 hembras (Pro

porción 1:1} de 3 a 7 días de emergencia. 

A los 15 días se realizó el conteo de granos dañados y para -

ello se tomó en cuenta aquellos que presentaran por lo menos 

un orificio. Al mismo tiempo, también se evaluó la mortalidad. 

Posteriormente se eliminaron todos los insectos del grano tra

tado, así como del testigo, dejándose transcurrir 30 días pa

ra evaluar emergencia de los nuevos adultos de la r 1 y se 

cuantificó nuevamente el número de granos dañados. 

En la prueba con el extracto acuoso, los granos se moja

ron durante 15 minutos en las respectivas preparaciones y pos

teriormente se secaron a la sombra. Las pruebas experimentales 
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fueron iguales que con el tratamiento en polvo. 

La prueba para evaluar ciclo de vida no fue posible rea

lizarla en granos de maíz enteros debido a que era necesario 

abrir el grano para cuantificar las respectivas etapas de de

sarrollo (larvas, pupas y adultos de nueva emergencia) y ésto 

provocaba que se destruyera una gran cantidad de huevecillos 

y larvas, evitando que hubiera una evaluación más real. De -

tal manera que se utilizaron cápsulas de gel llenas con una -

mezcla de maíz molido en un molino de mano y polvo de canela 

en una proporción de 100 g de maíz por 1 g de polvo de canela, 

con los cuales se simuló el grano. La mezcla se compactó lo -

más posible en las cápsulas de acuerdo a las técnicas de Bell 

& Watters (1982). Una vez llenas, se colocó en cada cápsula

una pareja de~- truncatus (Horn), una hembra y un macho, de 

aproximadamente 3 a 7 dÍas de emergidos. Este material se in

trodujo en frascos de 120 ml de capacidad con 10 cápsulas por 

frasco. 

Al igual que con las pruebas anteriores, se dejaron tran

currir 15 días para permitir que ovipositaran los adultos pa

rentales para que una vez transcurrido dicho tiempo, fueran -

eliminados los insectos progenitores y así realizar las revi

siones de la filial 1 emergente. 

~ 1 
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Se hicieron tres revisiones, la primera se inició a los 

S días después de retirar los adultos inicialmente colocados, 

cuando se observaron las larvas se contaron muertas y vivas, 

las vivas se regresaron de nuevo a las cápsulas para realizar 

la segunda revisión cuando hubiera pupas, la cual se efectuó 

a los 10 días de realizado el conteo de larvas y la tercera -

revisión se llevó a cabo una vez que se presentó la emergencia 

de los nuevos adultos (15 días después de que se observó la

presencia de pupas) llevándose a cabo el conteo de vivos y -

muertos. 

No fue posible cuantificar los huevecillos debido a que 

no se contaba con el material necesario para separarlos y ob

servarlos. 

Las pruebas se efectuaron por triplicado utilizando un -

testigo por cada lote. 

Para el tratamiento de los resultados se utilizó el Análi

sis de Varianza ya que el diseño de los experimentos fue com-

pletamente al azar y ésta es la técnica estadística más adecua

da para tratar los resultados obtenidos de este diseño. 

Cuando se presentó efecto, se aplicó la Prueba de Tukey para 

determinar que dosis provocaron dicho efecto. 
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R E S U L T A D O S y D I S C U S I O N 

PRUEBAS CON CANELA EN POLVO. 

En la prueba de no elección, se evaluó la proporción de 

granos dañados por el insecto a los 15 días (Cuadro 1). 

La pregunta a responder fue: 

lEn las diferentes dosis de canela en polvo, la proporción de 

los granos dañados es la misma? 

Por lo que se plantea la siguiente Prueba de Hipótesis: 

Ho PT = P 0.1 = P 0.4 = P 0.7 = P 1.0 

Ha Al menos alguna de las dosis es diferente al resto. 

Donde: Ho Hipótesis nula 

Ha Hipótesis alternativa 

PT Proporción de granos dañados en el testigo 

P 0.1 = Proporción de granos dañados en la dosis de 0.1g 

de polvo de canela, y así sucesivamente. 

Se consideró un nivel de significancia de 

de otra forma, un 95% de confianza. 

0.05, o dicho 

Para probar esta hipótesis, se realizó un Análisis de Varianza 

que se muestra en la Tabla 1. 
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TABLA 1 

FUENTES DE SUMAS DE GRADOS DE CUADRADOS Fo NIVEL 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS DE SIG. 

'mATAMIEN'TOS 0.00836 4 0.00209 4.156 0.0184 
(OOSIS) 

ERROR 0.00754 15 0.00050 

'roTAL 0.01590 19 

En la Tabla 1 se observa que el nivel de significancia -

(Nivel de sig.) 0.0184 ~ 0.05 por lo que se rechaza la Ho y 

por tanto sr hubo efecto con el polvo de canela sobre la pro-

porción de granos dañados durante los 15 días del tratamiento. 

Para conocer que dosis fue la responsable de dicho efecto, 

se hicieron comparaciones múltiples aplicando la Prueba de Tu

key. También se consideró un nivel de significancia de- =0.05. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. 
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TA3LA 2 

RJRCENI'AJE (%) COEFICIENI'E 
DE GRANOS DJ\ÑAOOS DE VARICACIOO 

12.7 0.204 

13.1 o. 161 

13.6 o. 114 

15.2 0.209 

18.3 0.068 

En la Tabla 2 se observa que los tratamientos de canela 

en polvo (dosis 0.7 y 1.0 g) comparados con el testigo son-

distintos. 

En la Prueba de no elección se evaluó la proporción de -

granos dañados por el insecto a los 45 días (Cuadro 1). 

La interrogante que se plantea es la siguiente: 

lLa proporción de granos dañados a los 45 días en las diferen-

tes dosis de canela en polvo es distinta? 

Para responder la interrogante se plantea la siguiente Prueba 

de Hipóptesis: 

Ho PT = P 0.1 = P 0.4 = P 0.7 = P 1.0 

Ha Por lo menos alguna dosis es distinta a las demás. 
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Para esta Prueba de Hipé:esis se aplicÓ un Análisis de 

Varainza, el cual se muestra en la Tabla 3. 

FUENTES DE 

VARIACION 

TRATAMIEN'roS 
(DOSIS) 

ERROR 

TOrAL 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

0.0335 

0.1995 

0.2294 

Th3LA 3 

G~ADOS DE CUADRADOS 

LIBERTAD MEDIOS 

4 0.00839 

15 0.01306 

19 

Fo NIVEL 

DE SIG. 

0.643 0.6404 

En la Tabla 3, se puede ver que el nivel de significancia 

0.6404 > 0.05 por lo que se acepta la Ho y se dice que 

No hubo efecto en granos dañados a los 45 días. 
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CUADRO 1.- Proporción en términos porcentuales de Granos Daña-, 

dos por P. truncatus (Horn) a los 15 y 45 días uti-

lizando diferentes dosis de Cinnamomun zeylanicum 

Ness (Canela) en polvo a temperatura y humedad re-

lativa controladas (30 ± 2°C, 70 ± 5% h.r). 

GRANOS DAÑAOOS GRANOS DAÑAOOS 
A IJJS 15 DIAS A IDS 45 DIAS 

(%) (%) 

TESTiros 17.4 44.6 
17.6 46.4 
18.1 31.3 
20.1 40.9 

TRATAMIENroS 19.1 33.3 (0.1 g) 15.7 24.4 
14.6 44.7 
11.4 49.4 

TRATAMIENroS 12.6 50.9 (0.4 g) 14.2 47.9 
12.1 33.1 
15.5 36.2 

TRATAMIENroS 9.4 13.8 (0.7 g) 14.1 30.1 
15.3 54.7 
12.0 44.0 

TRATAMIENroS 15.9 27.6 ( 1.0 g) 12.7 26.2 
10.8 23.6 
13.0 44.6 
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En algunas plantas (v.gr. Tagetes lucida Cav., Cacalia -

decomposita Gray, y Helenium mexicanus H.B.K.) se han encon-

trado substancias que hacen poco apetecible los granos trata

dos con ellas, de tal manera que los insectos ya no se alimen

tan y mueren por innanición, éstas se conocen como substacias 

antialimentarias porque inhiben la alimentación normal del in

secto (Rodríguez, 1987). 

La gráfica y los resultados del Análisis de Varianza (Tabla 1 ) 

muestran que la cantidad de granos dañados a los 15 días es -

mucho menor en las dosis 0.7 y 1.0 g (Tabla 2) comparadas con 

el testigo, por lo tanto y en base a la observación anterior 

se deduce que el polvo de canela presentó un efecto antialimen

tario aunque para determinar este efecto se requiere de pruebas 

posteriores de Cinnamomun zeylanicurn Ness (canela). 

En el experimento descrito en la p. 26 se evaluó la pro-

. porción de insectos de nueva emergencia (F1) (Cuadro 2). 

Formulándose el siguiente cuestionamiento: 

lLa proporción de gorgojos de nueva emergencia (F1 ) es diferen

te para las distintas dosis? 

Para responder al cuestionamiento anterior se planteó la si-

guiente Prueba de Hipótesis: 

Ho PT = P 0.1 = P 0.4 = P 0.7 = P 1.0 

Ha Al menos alguna de las dosis es diferente a las demás 
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Para esta Prueba de Hipótesis se efectuó un Análisis de 

Varianza que se muestra en la siguiente Tabla. 

FUENTES DE 

VARIACION 

TRATAMIENIDS 
(OOSIS) 

ERROR 

'lOI'AL 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

0.016 

0.0224 

0.0240 

TABLA 4 

GRADOS DE CUADRADOS 

LIBERTAD MEDIOS 

4 0.00040 

15 0.00149 

19 

Fo NIVEL 

DE SIG. 

0.269 0.8931 

En la Tabla 4 se puede observar que el nivel de signifi-

cancia 0.8931 > 0.05 por lo que se acepta la Ho y 

se dice que No hubo diferencia en la proporción de -

insectos de nueva emergencia en comparación con el tes-

tigo. 
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En la prueba de no elección, se evaluó la mortalidad de 

los adultos (padres) a los 15 días (Cuadro 2). 

Por lo que se planteó la siguiente pregunta: 

¿La proporción de insectos adultos (padres) es distinta en las 

diferentes dosis? 

Para esta Prueba de Hipótesis se aplicó un Análisis de Varían-

za, el cual se muestra en la siguiente Tabla. 

TABLA 5 

FUENTES DE SUMAS DE GRADOS DE CUADRADOS Fo NIVEL 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS DE SIG. 

TRATAMIENIDS 4.000 4 1.000 2.014 0.1138 
(OOSIS) 

ERROR 17.375 35 0.496 

'IDI'AL 21.375 39 

En la Tabla 5 se observa que el nivel de significancia 

0.1138 > 0.05 por lo que No existe diferencia en las distin-

tas dosis. 
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CUADRO 2.- Proporción en términos porcentuales de la mortali-

dad y la emergencia de adultos de f· truncatus 

(Horn) a los 15 y 45 días respectivamente a distin-

tas dosis de Cinnamomun zeylanicum Ness (canela) en 

polvo en condiciones controladas de temperatura y 

humedad relativa (30 ± 2°C, 70 ± 5% h.r). 

MORTALIDAD EMERGENCIA 
(%) (%) 

TESTIGOS o 94.6 
o 97.5 
o 92.8 

10 92.7 

TRATAMIENTOS o 89.5 
(O .1 g) 15 98.5 

10 97.5 
o 93.3 

TRATAMIENTOS 5 98.4 
(0.4 g) o 94.4 

o 97.7 
5 95.3 

TRATAJ'1IENTOS 5 100.0 
(0.7 g) 5 91.5 

10 98.3 
15 96.8 

TRATAMIENTOS 10 86.7 
( 1 .o g) 5 98.8 

15 97.6 
10 99.2 
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PRUEBAS CON EXTRACTOS DE CANELA. 

En la prueba de no elección, se evaluó la proporción de 

granos dañados por el insecto a los 15 días (Cuadro 3). 

Por lo que la pregunta a responder fue: 

¿En las diferentes dosis de extracto acuoso de canela, la pro-

porción de daño en el grano es la misma? 

La Prueba de Hipótesis es la siguiente: 

Ho PT = P 1 = P 4 = P 7 = P 10 

Ha Por lo menos alguna dosis es distinta a las demás. 

Donde P 1 Proporción de granos dañados en la dosis de 1% de 

extracto de canela, y así sucesivamente. 

PT Proporción de granos dañados en el testigo. 

Para esta Prueba de Hipótesis se realizó un Análisis de Varían-

za, el cual se muestra en la Tabla 6. 

TABLA 6 

FUENTES DE SUMAS DE GRADOS DE CUADRADOS Fo NIVEL 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS DE SIG. 

TRATAMIENIDS 0.0217 4 0.0054 4.370 0.0153 (OOSIS) 

ERROR 0.0186 15 0.0012 

'IUI'AL 0.0403 19 
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En la Tabla 6 se observa que el nivel de significancia -

0.0153 .~ 0.05 por lo que se rechaza la Ho y se acepta la Ha, 

de tal manera que se puede decir que sr hubo efecto. 

Sin embargo, al aplicar la Prueba de Tukey se observó lo si-

guiente (Tabla 7). 

TABL;; 7 

I:OSIS DE EXTRACI'O l?CRCEm'AJE (%) O:lEFICiml'E 

DE CANELA DE GRANOS DAÑAOOS DE VARIACION 

Testigo * 14.50 0.214 

Tratamiento 4% ** 18.43 0.184 

Tratamiento 1% ** 21.30 0.172 

Tratamiento 7% ** 21.83 0.178 

Tratamiento 10% * 24.05 0.146 

Los resultados de esta Tabla muestran que en el testigo 

hubo.menos granos dañados comparado con los tratamientos, por 

lo tanto se deduce que No hubo efecto ya que éste fue contra-

rio a lo que se esperaba. 
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En la prueba de no elección se evaluó la proporción de -

granos dañados por el insecto a los 45 días (Cuadro 3). 

La interrogante que se plantea es la siguiente: 

lLa proporción de granos dañados a los 45 días en las diferen-

tes dosis con el extracto acuoso de canela es distinta? 

Para responder a la pregunta se plantea la siguiente Prueba -

de Hipótesis: 

Ho PT = P 1 = P 4 = P 7 = P 10 

Ha Por lo menos alguna dosis es distinta a las demás. 

Para esta Prueba de Hipótesis se aplicó un Análisis de Varian-

za que se muestra en la Tabla a continuación. 

FUENTES DE 

VARIACION 

TRATAMIEN'IDS 
(IX>SIS} 

ERROR 

'IDI'AL 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

0.2624 

0.3492 

0.6116 

TABLA 8 

GRADOS DE CUADRADOS 

LIBERTAD MEDIOS 

4 0.0656 

15 0.233 

19 

Fo NIVEL 

DE SIG. 

2.818 0.0630 
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En la Tabla 8 se observa que el nivel de significancia es 

ligeramente mayor que 0.05, por lo que para conocer cual dosis 

es la responsable del efecto se hizo un comparación múltiple -

aplicando la Pruba de Tukey. También se consideró un nivel de 

significancia de e>< = O. OS. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9. 

TABLA 9 

OOSIS DE EXTRAcro PORCENTAJE (%) CDEFICIENTE 
DE CANELA DE GRANOS DAÑA!XJS DE VARIACION 

Testigo * 26.62 0.627 

Tratamiento 1% ** 35.07 0.591 

Tratamiento 4% ** 44.32 0.297 

Tratamiento 7% ** 44.40 0.208 

Tratamiento 10% * 61.00 0.230 

En la Tabla 9 se observa que No se tuvo el efecto espera

do porque se causó mayor daño a los granos en los tratamientos 

comparados con el testigo. 
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CUADRO 3.- Proporción en términos porcentuales de Granos daña-

dos por f. truncatus (Horn) a diferentes dosis de -

extractos acuosos de Cinnamomun zeylanicum Ness (ca-

nela) a los 15 y 45 días en condiciones controladas 

de temperatura y humedad relativa (30 ± 2°C 1 70 ± -

5% h.r.). 

GRANOS DAÑAOOS GRANOS DAÑAroS 

A LOS 15 DIAS A LOS 45 DIAS 

TESTIGOS 17.0 44.1 
13.4 11.9 
10.6 12.8 
17.0 37.7 

TRATAMIEN'IDS 16.0 38.3 
(1%) 23.9 23.6 

21.7 16.6 
23.6 62.8 

TRATAMIEN'IDS 14.4 31.0 
(4%) 17.7 45.3 

22.6 39.0 
19.0 62.0 

TRATAMIENIDS 18.7 47.6 
(7%) 19.1 33.7 

22.4 41.0 
27.1 55.3 

TRATAMIEN'IDS 28.0 66.0 
( 10%) 21.2 72.4 

26.0 65.1 
21.0 40.5 
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En el experimento descrito con anterioridad en la p. 26, 

se evaluó la proporción de insectos de nueva emergencia {F1) 

(Cuadro 4). 

Por lo que se planteó la siguiente pregunta: 

¿La proporción de gorgojos de nueva emergencia (F1 l es diferen

te para las distintas dosis? 

Para responder se plantea la siguiente Prueba de Hipótesis. 

Ho PT = P 1 = P 4 = P 7 = P 10 

Ha Al menos alguna de las dosis es diferente a las demás. 

Para esta Prueba de Hipótesis se efectuó un Análisis de Varian-

za que se muestra en la Tabla 10. 

TABLA 10 

FUENTES DE SUMAS DE GRADOS DE CUADRADOS Fo NIVEL 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS DE SIG. 

TRATAMIEroS 0.0025 4 0.00063 1.197 0.3526 
(DOSIS) 

ERROR 0.0079 15 0.00054 

'IDI'AL 0.0104 19 

En la Tabla 10 se puede ver que el nivel de significancia 

0.3526 > 0.05 por lo que se acepta la Ho y se dice que No hu

bo efecto en insectos de nueva emergencia {F1 ). 
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En la prueba de no elección, mencionada con anterioridad, 

se evaluó la mortalidad de los adultos (padres) a los 15 días 

(Cuadro 4). 

Por lo que se planteó la siguiete pregunta: 

¿La proporción de insectos adultos (padres) es distinta en las 

diferentes dosis? 

Para responder a la interrogante se plantea la siguiente Prue-

ba de Hipótesis: 

Ho = PT = P 1 = P 4 = P 7 = P 10 

Ha = Por lo menos alguna de las dosis es distinta a las -

demás. 

Para esta Prueba de Hipótesis se aplicó un Análisis de Varian-

za, los resultados se muestran en la Tabla 11. 

TABLA 11 

FUENTES DE SUMAS DE GRADOS DE CUADRADOS Fo NIVEL 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS DE SIG. 

'mATAMimiOS 4.150 4 1.038 1.364 0.2663 
(OOSIS) 

ERROR 26.625 35 0.761 

'IUl'AL 30.775 39 

En la Tabla 11 se observa que el nivel de significancia 

0.2663 > 0.05 por lo que se acepta la Ho y se dice que No hubo 

efecto en mortalidad de in1ecto1 adulto• (padres). 
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CUADRO 4.- Proporción en términos porcentuales de la mortali-

dad y emergencia de f. truncatus (Horn) a los 15 y 

45 días respectivamente a diferentes dosis de ex--

tractos acuosos de Cinnamomun zeylanicum Ness (ca-

nela) a temperatura y humedad relativa controladas 

(30 z 2°C, 70 z 5% h.r.). 

MORTALIDAD EMERGENCIA 
(%) (%) 

TESTIGOS 15 97.8 
1 o 96.7 
20 92.6 

5 96.2 

TRATAMIENTOS 5 95.3 
(1%) 10 95.0 

15 93.9 
o 100.0 

TRATAMIENTOS 5 93.4 
(4%) 10 100.0 

o 100.0 
o 100.0 

TRATAMIENTOS 5 97.2 
(7%) 10 100. o 

o 96.8 
o 98.2 

TRATAMIENTOS o 98.5 
( 10%) 1 o 99.6 

5 97.4 
o 97.5 
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PRUEBAS CON POLVO DE CANELA PARA EVALUAR EL CICLO DE VIDA. 

En el experimento descrito en las pp. 27 y 28 se evaluó 

la proporción de larvas vivas (Cuadro 5). 

Por lo que se formuló la siguiente pregunta: 

¿La proporción de larvas es distinta en el tratamiento en com

paración con el testigo? 

Para responder a la pregunta se planteó la siguiente Prueba de 

Hipótesis: 

Ho PT p 

Ha PT !: P 

Para esta Prueba de Hipótesis se efectuó un Análisis de Varian-

za, los resultados se muestran en la siguiente Tabla: 

TABLA 12 

FUENTES DE SUMAS DE GRADOS DE CUADRADOS Fo NIVEL 
VARIACION CUADRADOS LISERTAD MEDIOS DE SIG. 

'mATAMIENl'O 0.0316 0.0316 1.142 0.3034 

ERROR 0.3881 14 0.0277 

'IDI'AL 0.4197 15 

En la Tabla 12 se observa que el nivel de significancia 

0.3034 > 0.05 por lo que se acepta la Ho y se dice que No hubo 

efecto del tratamiento en larvas. 
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En el experimento descrito en las pp. 27 y 28 se evaluó 

la proporción de pupas (Cuadro 5}. 

Por lo que se plantea la siguiente pregunta: 

¿La proporción de pupas es distinta en el tratamiento? 

Para responder a la pregunta anterior se plantea la siguiente 

Prueba de Hipótesis: 

Ho PT p 

Ha PT 1: P 

Para esta Prueba de Hipótesis se realizó un Análsis, de Varian

za, el cual se muestra en la Tabla a continuación. 

TABLA 13 

FUENTES DE SUMAS DE GRADOS DE CUADRADOS Fo NIVEL 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS DE SIG. 

TRATAMIENID 0.1220 0.1220 3.032 0.1036 

ERROR 0.5635 14 0.0402 

TOrAL 0.6855 15 

En la Tabla 13 se observa que el nivel de significancia 

0.1036 > 0.05 por lo que se acepta la Ho y se dice que No hubo 

efecto del polvo de canela sobre las pupas. 
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En la prueba de no elección mencionada con anterioridad 

en las pp. 27 y 28, se evaluó la proporción de adultos de nue-

va emergencia (F1) (Cuadro 5}. 

Por lo que se planteó la siguiente pregunta: 

¿La proporción de adultos de nueva emergencia es diferente en 

el tratamiento? 

Para responder la pregunta anterior se formuló la siguiente -

Prueba de Hipótesis: 

Ho PT p 

Ha PT f. P 

Para esta Prueba de Hipótesis se realizó un Análisis de Varían-

za. Los resultados se muestran en la siguiente Tabla. 

TABLA 14 

FUENTES DE SUMAS DE GRADOS DE CUADRADOS Fo NIVEL 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS DE SIG. 

~ 0.0019 0.0019 0.074 0.7930 

ERROR 0.3617 14 0.0258 

'lU1'AL 0.3636 15 

En la Tabla 14 se observa que el nivel de significancia 

O. 7930 ) O. OS por lo que se acepta la Ho y se dice que No hubo 

efecto del polvo de canela sobre adultos de nueva emergencia. 
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CUADRO 5.- Proporción en términos porcentuales en el ciclo de 

vida de f. truncatus (Horn) usando una sola dosis 

(1 g) de Cinnamomun zeylanicum Ness (canela) en pol

vo a temperatura y humedad relativa controladas -

(30 ± 2°C 1 70 ± 5% h.r.). 

1íl REVISIOO 2ª REVISIOO 3ª REVISIOO 
(20 DIAS) (30 DIAS) (45 DIAS) 

LARVAS VIVAS PUPAS VIVAS ADUL'IOS VIVOS 
(F1) 

(%) (%) (%) 

TE'Sl'IOOS 56.19 55.17 54.42 
62.23 55.85 47.87 
46.69 35.37 32.20 
49.75 38.53 21.95 

TRATAMIENID 44.55 44.55 42.25 
38.52 25.40 19.26 
58.23 30.00 18.82 
94.44 45.13 43.05 
53.06 44.89 42.85 
88.17 31.18 29.03 
88.55 36.74 26.50 
51.20 33.60 28.00 
61.39 27.84 23.41 
71.85 53.29 31.73 
67.91 49.25 26.11 
50.00 50.00 49.24 
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e O N e L U S I O N E S 

Una vez obtenidos los resultados y realizada la discJsión 

correspondiente, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1) En los tratamientos con polvo de canela en el grano hubo 

menor daño en las dosis 0.7 y 1 g respectivamente en com

paración con el testigo, por tanto se puede decir que la 

canela presentó un efecto antialimentario durante los 

primeros 15 días. Lo anterior no ocurrió con el grano a 

los 45 días de iniciado el experimento ya que no se pre

sentó ningún efecto, por lo que se recomienda aumentar -

la dosis a más de 1 g de polvo de canela. 

Con respecto a la mortalidad de adultos (padres) a los 15 

días y adultos de nueva emergencia (F1 l no hubo ningún 

efecto por lo que se recomienda que se debe aumentar la 

dosis. 

2) En los granos tratados con extracto de canela no se pre

sentó ningún efecto diferente al testigo en todas las 

pruebas, éste fue contrario a lo que se esperaba, ya que 

hubo mayor porcentaje de granos dañados en los tratamien

tos con respecto al testigo. 

Estos resultados tal vez se debieron a que el agua que se 

utilizó para realizar los extractos aumentó la humedad 
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del grano a un nivel más Óptimo y provocó que el insecto 

sobreviviera en un ambiente más adecuado y/o las sustan-

cias o el principio activo de la canela no es soluble en 

agua. 

Se sugiere realizar otras pruebas preliminares con extrae-

tos acuosos ya sea con agua en ebullición u otros diluyen-

tes utilizando metano!, etanol, etc. 

3) En los resultados del tratamieto de canela en polvo para 

evaluar alteraciones posibles del ciclo de vida del insec-

to, se encontró que no hubo ningún efecto en los estados 

de desarrollo de f. truncatus. 

Estos resultados pueden deberse a que la prueba se realizó 

en un medio diferente al habitat normal de estos insectos, 

ya que no se utilizaron granos de maíz entero sino cápsu-

las vacías de gel a las cuales se les agregó maíz entero -

molido con polvo de canela. Además los insectos se intro-

dujeron a las cápsulas y no se dejó que ellos penetraran 

de manera natural como lo hacen al barrenar un grano de 

maíz. 
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c.. c.. p. Eí'. ex.pc.d.i.ent<?. de f.,t ,ttwmza. 

'mi-6d 
Boulc\'llnl a Tlaqucpaquu y Cürr••¡;ldora, S. lt T~IH.,nos lll.S0-5-1 y JD-82-llZ 

GIL'ldnl:tjarn, Jal. 
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Seoci6D ••...........•....• 

E:tpedlente .•.....•........ 

Número ..... ~.~?Y~~ .... 

PoJt e.& .te. c.onduc.to no~ peJUn.U.úno-6 c.omu.n.i.c.aJL a U4.te.d que. -6 e. -

a.u..towa pa11.a. que. el VJt. en C. Ma.!Úo Ra.nú.Jte.z MM..túte.z 6unja. c.omo ~u. -

nuevo ViAe.c..toJt de. la T e.&.ú. ü.tu.e.a.da "E ó e.c..to~ de. polvo 1J e.x.:ór.a.c.tah a.c.~ 

~o~ de. Ci.nnamomun ze.yla.rúc.um Ne.&-6 ( La.uJr.á.c.e.a.-6) (canela) 4obJte. el GJta.n -

BaNt.e.rta.doJt de. lo.& GJta.no~ PM-6te.phantL-6 .tJtu.nc.a.ttL-6 (HoltY!I (Cole.op.teltll: -

Bo-6.t!U.c.lúda.e.l ", en v-iJLtu.d. de. que. la Q. F. B. V.i.Jr.g.i.n..i.a Vom.útgu.e.z Ram.Ute.z

de.j ó de. .ónpa.Jt.t.i.Jr. ~lL-6 CU.e.dlr.a.A en e.&:ta. Fac.ul:ta.d. 

Si..n o:tJr.o paJLti.c.ui.M n04 e.& gJta..to lleli;e.Jta.Jt a !L-6.ted la e.xpJte. _ 

úón de. nu.e.&.tlta. c.on-6.ideltllc..i.án má.6 d.ú..t.<.ngu.<.da. 

• Ei. • en C.Ma.Jt.<.o Ra.múte.z Malt.túle.z, "OiAe.c.toJt de. Te.&.i4. -P.te.. 
upe.d.<.e.n.te. de. .e.a. a.lumna.. 

'mj 
. ,_ Gnl.lflm:eliao GNda Barnoa:iD y Co""''::do .... S. B. 



M. en C. CARLOS BEAS ZARATE 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS BIOLOGICAS 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
P R E S E N T E : 

Por medio de la presente, comunico a usted que la C. Claudia 
García Rivas pasante de la licenciatura en Biología ha concluido satis
factoriamente el trabajo de tesis titulado: ~Efectos de polvos Y ex-
tractos acuosos de Cinnamomun zeylanicum Ness (Laureaceae) (canela) so
bre el Gran Barrenador de los Granos Prostephanus truncatus (Horn) 
(Coleoptera:Bostrichidae)" y habiendo realizado las observaciones per
tinentes, considero que se puede imprimir. 

Por lo que solicito a usted, atentamente, permita se realicen 
los trámites necesarios para el examen respectivo. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para 
reiterarle mi distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

Guadalajara, Jal., a 6 de enero de 1992. 
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