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l. INTRODUCC ION 

Zapotlán del Rey es un poblado que su economía se 

encuentra basada, 

agrcpecuaria. 

en su totalidad, en la producción 

Este Municipio no cuenta con infraestructura industrial 

por tal motivo Jos jOvenes, en su mayoría, son empleados 

para desarrollar tareas agropecuarias en las etapas de 

desarrollo de los cultivos. 

La falta de infraestructura industrial trae como 

consecuencia, que 1 os jOven es se t 1•asladen fuera de su 

localidad en busca de empleo constante, el cual les asegure 

una alimentación diaria de regular calidad. 

Si a esto le agregamos que el Municipio carece de 

escuelas a nivel de preparatoria y profesional, se acentúa 

aún más la emigración a las ciudades, en busca de perspec

tivas para salir adelante. 

Estando consciente de esta problemática, el Gobierno 

a través de sus programas de apoyo al Sector Campesino, 

con el objeto de que se incremente la producción .de los 

cultivos y sean más rentables a Jos productores, se realizan 

campañas fitosanitarias, con el propósito de controlar 
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las plagas que atacan a los principales cultivos. Y con 

ellos· obtener mejores rendimientos por Ha. en sus cultivos. 
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11 MARCO DE REFERENCIA 

El Municipio de Zapotlán del Rey - Jalisco se encuentra 

clasificado con el número 123 y este se localiza enclavado 

dentro de la cuenca de la Cienega. 

2. 1 LOCALIZAC ION GEOGRAF !CA 

Zapotlárí del Rey se encuentra ubicado al Norte del 

Lago de Chapala, en la latitud 20°30'19" y longitud 

10P80 '00". 

Al Norte colinda con los Municipio de Tototlán y 

Zapot ]anejo·. 

Al Sur, con· el Municipio de Poncitlán. 

Al Oriente, con el Municipio de Ocotlán. 

Al Poniente, con el Municipio de Juanacatlán y parte 

del Lago de Chapala. 

SUPERFICIE TOTAL ~JUNICIPAL 

SUPERF IC lE 1 HAS 

GECCRAF IC4 RIFXXJ TEfoRRAL FE'CUARIA FCRESTAL 

32 090 4 083 9 853 11 822 4 200 

Fuente: SARH-CENTRO 029 OCOTLAN 

FONDO LEGAL 

2 132 
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La i nfraest ruct ura agrícola más relevante, está 

basada en la siguiente forma: 

Presa La Colonia, capacidad: 2 050 ~. 

Chila, capacidad: 680 ~. 

La Noria, capacidad: ?20 ~. 

El Sauz, capacidad: 1 200 ~ .. 

La Cañada, capacidad: ?50.~. 

Pozos profundos, capacidad: 21 ~. 

Registrados por la SARH, con una capacidad que varf~ 

de 60 a 16 lts/seg. Estos principalmente se encuentran 

perforados en la p.p. en un 70%. 

Este Municipio es beneficiado por el sistema de 

riego del Río Santiago, que favorece a seis ejidos, con 

una superficie de 1 125 has. 

Los cultivos que se siembran son los que se indican 

a continw:ici6n: 
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CULTIVOS POR ORDEN DE SUPERFICIE 

CULTIVO SUFf:RFICIE /HAS OBJETIVOS DE moDUCC J(N 

BCi?GO 11 126 Fa?RAJE - CONSUMJ ANIMtL 

MUZ 2 810 GRAMJ - CONSUMJ HUMWO 

1RlGO 1 526 GRAMJ - C(NSUMJ HUMWO 

AVEN4 F. 85 FU?RAJE - CCXVSUMJ ANIMtL 

ALFALFA 18 Fa?RAJE VERDE - PERENNE 

AGAIJE 60 Ca/SUMJ INDUSTRIAL 

Todas las actividades· de . producci 6n son realizadas 

con maquinaria agrícola, excepto aquellas que son especffic~ 

mente manuales. 

2. 2 LOS INSUMOS 

Son adquiridos en centros distribuidores de particula

res, en los municipios de Poncitlán, Ocotlán y Guadalajara 

2. 3 LOS SERVJC lOS CRED IT IC JOS 

Son a través de Bacrosa, Bancomer, Serfin, Banca 

Promex, ubicados en La Barca, Ocotlán y Zapotlán del 

Rey. 



6 

2. [¡ LA COMERC IALJZAC ION 

La comercialización de Jos productos agrícolas se 

desarrolla por medio de compradores particulares. Los 

cuales instalan centros de acopio provicionales en las 

etapas de cosecha de cada uno de Jos cultivos, siendo 

los meses de abril y mayo, noviembre a enero. 

2.5 LA AGRICULTURA 

El principal cultivo que se siembra en el ciclo 

de Primavera-Verano es el sorgo con una sup. de 11.126 Has. 

en el municipio de Zapotlándel Rey. 

La principal plaga que ataca a este en su etapa 

de formación del grano es la Chinche Café de la Panoja 

( Oebal lus meKicana ) para controlar su ataque, los produc-

tores efectúan aplicaciones hasta en cinco ocasiones 

durant.e el ciclo vegetativo. 

Como consecuencia estas aplicaciones incrementan 

el costo del cultivo y lo hacen poco r~ntable. 

De acuerdo a investigaciones realizadas sobre háb(tos 

del insecto se ha establecido que en el período de invierno 

se . remonta a las partes cerriles en donde inverna todo 

este período, siendo el momento ideal para llevar a cabo 
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una aplicación de insecticida con el fin de disminuir 

1 a p ob 1 a e i 6n • 

Los cerz·os que se 11 ev6 a cabo el muestreo para 

aplicación de insecticida son: 

CERRO 

LAS ANTENAS ubicado en la latitud 20°24 1 y longitud 

102°56 1 con una altura sobre el nivel del mar de 

2 250 mt s. 

CERRO 

EL PLATAN,4L latitud 20°24 1 longitud 102°56' m. s.n.m. 

2,240. 

CERRO 

DE SAN MIGUEL latitud 20°24' 1 ongi tud 102 °56 1 

2,300 m. s.n.m. 

CERRO 

DE STA. CRUZ latitud 20°19 1 1 ongi tud tor5t' 

2,200 m. s.n.m. 
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III. REVISION DE LITERA7'URA 

Por considerar de suma importancia todo Jo señalado 

en la revisión de la literatura, bastante explicito y 

resumido se hizo una transcripción integra de cada una 

de las obras consultadas. 

3. 1 CULTIVO DE SORGO 

Según señala el autor ING. RAUL ROBLES SANCHEZ en 

su obra Producción de Granos y Forrajes, año 1973. El 

Sorgo ( Sorghum vulgare pers }. 

La importancia nacional y mundial en los ultimas 

años y se ha visto que puede substituir al maíz, en la mayo-

ría de los usos que este tiene, como en la alimentación 

humana como forraje y grano para la engorda de animales 

y también para la industrialización. 

La planta se cultiva en muchas regiones de Africa 

y extensamente también en la India, China, Manchuria 

y los E.U.A. se calcula que en E.U.A. se siembran alrededor 

de 10 millones de has. con una estimación ·de 65% para 

grano, 20% para forraje, 10% para encilaje y 5"1. para 

otros usos. También es empleada en siembras comerciales 

en Asia Menor, Iram, · Turkestan, Corea, Japón, Australia, 
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el sur de· Europa, México, Centro y Sudamérica y algunas 

Islas de las Indias Oriental~s y Occiden.tales. · 

El cultivo del sorgo en México, empezó a adquirir 

importancia aproximadamente en 1958, en la zona norte 

de Tamaulipas ( Río Bravo ) al iniciarse' el desplazamiento 

del cultivo del algodonero en aquella región. 

Con el transcurso de los años, este cultivo ha adquiri

do cada vez más importancia y se ha extendido practicamente 

a todos Jos Estados de la República, alcanzandose en 

el ciclo 71-72, una superficie aproximada de _1 '000,000 has.

en la República Mexicana. 

Sigue siendo la región del norte de Tamaulipas una 

de las zonas don,de se cultiva mayor superficie, teniendose 

una estimación de 100 000 has. en el ciclo de Pri.mavera 

otras regiones que han adquirido especial importancia 

por la superficie y los rendimientos logrados son las 

de la zona del Bajío (principalmente Guanajuato) con 300;000 

has. y la Costa del Pacífico (principalmente Sinaloa 

y Sonora) con 150 000 has. le sigue en importancia Michoacán 

y Jalisco. 

Los rendimientos que se obtienen, son muy variables 

con un promedio Nacional de aproximadamente 2.5 toneladas 

de grano por Ha. 
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El principal uso del grano de sorgo es como alimento 

para ganado y aves. 

ORIGEN GEOGRAFICO 

Se cree que el sorgo (Sorghum vulgare pers.) es 

originario de Africa en la zona Ecuatorial. Su propagación 

a otras regiones del planeta se atribuye a la mano del 

hombre. El sorgo ha sido conocido en la India desde las 

epocas Prehistóricas y se sabe que se producía en Asiria 

. ya en 700 .A. de C. Plinio dUo que el sorgo había sido· 

llevado a Roma desde la India. Parece que el sorgo llegó 

a China hasta el siglo XIII y el Hemisferio Occidental 

hasta el XVl I l. 

Este origén geográfico se determina por investiga

ciones hechas en todos Jos lugares factibles, en los 

cuales se podrían desarrollar y se determina en que lugar 

se encuentra la mayor diversidad de especies, el lugar 

que posea el mayor número es al que se 1 e considera el 

Jugar de origen de esa planta, por ejemplo en Africa. 

ORIGEN CITOGENICO 

El sorgo pertenece a la Familia Graminae. Tribu 

Andropogoneae. La Tribu Andrcpogoneae comprende dos géneros 

de sorgo: el género Sorghum, en el cual se encuentra 
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el sorgo y el género Saocharathum. El número de cromosomas 

básico es 5. 9 y 10 según las distintas ··especies. 

CLASIFICACION TAXONOMICA 

Reino 

División 

Sub-división 

Clase 

Sub-clase 

Grupo 

Orden 

Familia 

Sub-fami 1 ia 

Tribu 

Género 

Especie 

Variedad Botánica 

Variedad Comercial 

Va~iedad Comercial 

Vegetal 

Trachaeophyta 

Pteropsidae 

Angiospermae 

Monocotiledoneae 

Glumi flora 

Graminales 

Graminae 

Panicoideas 

Andropogoneas 

Sorghum 

Vulgare 

Sudan en se 

Diver·sas para grano 

Diversas para forraje 

DESCRIPCION BOTANICA 

CICLO VEGETATIVO: El sorgo es una especie vegetal 

con hábito de crecimiento anual. su ciclo vegetativo 

tiene un rango muy amplio, según las variedades y las 

regiones. 
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En general las variedades de ltlayor rendimiento son 

de 120 a 140 días; más tiempo no es conveniente, porque 

estas variedades ocupan demasiado tiempo en el terreno 

de cultivo. 

CLASIFICACION SEXUAL 

El sorgo es una planta sexual, monoica, her'inafrodita 

perfecta. 

SEXUAL: 

MJNOICA: 

Porque su multiplicación se realiza por 

medio de una semilla, cuyo embrión se origina 

por la uní ón de un gameto masculino y de 

un gameto femenino. 

Pol' encontrarse el Androceo y el (;ineceo 

en una misma planta. 

HER~FRODITA: Por contener el Androceo y el Gineceo en una-

misma E lor. 

INCOMPLETA : 

PERFECTA: 

Por carecer de una de las estructuras del 

perianto floral. 

Por encontrarse flores que tienen los· 2 

órganos sexuales en la misma flor. 



SISTEMA 

RADICULAR: 
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Las raices del sorgo son adventicias, fibro~as 

y desarrollan numerosas lateral~s. La profu~a 

ramificaci6n y amplia distribuci6n del 

s{stema radicular, es una de las razones 

por las cuales el sorgo es tan resistente 

a las sequías, aunque otros factores también 

contribuyeron 

de 1 a e sp e e i e . 

a tan marcada resistencia 

La planta crece lentamente hasta que el 

sistema radicular está bien establecido, 

de tal manera que para la época de madurez 

de las raíces, abastecen una área foliar 

aproximadamente de la mitad de aquellas 

del maíz, la planta puede permanecer latente 

durante largos períodos de sequfa sin que 

las partes florales en desarrollo mueran, 

pudiendo además continuar nuevamente el 

crecimiento una vez que las condi cí ones 

vuelvan a ser favorables. Las caracter[sticas 

antes mencionadas proporcionan al sorgo 

mayor resistencia a la sequía en comparación 

con otras especies cultivadas. 



TALL.O 

Estos son cilíndricos, rectos, sólidos 

y pueden crecer a una altura de 0.60 m. a 4.50 m. estando 

divididos 1 ongi tudinalmente en (entrenudos)· 

cuyas uniones las forman Jos nudos y de los cuales emergen 

las hojas, cada nudo esta provisto de una yema later.al 

en algunas variedades una, dos o tres de las yemas inferio

res se desarrollan para formar .macollas; esta clase de 

amacolZ.amiento no se considera indeseable, sin embargo, 

el desarrollo de yemas laterales en Jos nudos superiores·, 

tiene como resultado una especie de ramas cuyas espigas 

maduran mucho más tarde que la principal y por lo tanto 

es indeseable, la longitud de los entrenudos o canutos 

determina la altura de la planta, por lo que algunas 

variedades doble enanas, enanas y altas, de la misma 

precocidad y en el mismo estado de madurez,. tendrán el 

mismo número de hojas, nudos y entrenudos, siendo la 

diferencia en estatura debida a la 1 ongi tud de 1 os entre

nudos en algunas variedades pero diferente en otras. 

HOJAS 

Las hojas aparecen alternas 

vainas foliares, son largas y en 

se encuentran superpuestas. 

sobre el tallo, las 

las variedades enanas 
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Todas las variedades varían en el tamaño de sus 

hojas pero todas ellas las poseen alto más pequeñas qúe 

las de maíz. Las hojas del sorgo se enrrollan durante 

períodos de sequía, característica que al reducir la 

transpiración, contribuye a tan peculiar re si st en ci a 

de la especie a la sequía. 

FLORES 

La inflorescencia del sorgo se denomina con el nombre 

de panícula, esta es compacta o semicompacta en algunas 

variedades como los milos, hegaris, kafirs, etc. y abierta 

en otros como los shallos, sorgo escobero, el pasto sudán, 

algunos sorgos forrajeros, etc. 

Las espiguillas son de dos clases sesiles y pediceladas 

las últimas son por 1 o general estaminadas. Cada espiguilla 

sesil contiene un ovario, el cual después de la fecundación 

se desarrolla para formar una semilla. 

El androceo y el gineceo se encuentran cubiertas 

por las glumas, totalmente en algunas variedades y muy 

parcialmente en otras. Dichas glumas son generalmente 

de color negro, rojo, café o color paja. Las flor.es de 

sorgo habren durante las primeras horas de la mañana 

y parece ser que alguna reacción que ocurre en la obscuridad 

es necesaria para la floración. 



Una panícula de 

6 000 flores, cuyas 
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sorgo puede llegar a tener hasta 

pueden producir hasta 2~'000,000 ' 

de gramos de polen y ordinariamente requiere un período 

de 5 a 7 días para su completa floración, aunque en condi

ciones de temperatura relativamente baja, este período 

puede ser un poco más lar~o. 

El sorgo generalmente se auto-fecunda; sin embargo 

no existe ningún obstáculo para la fecundación cruzada, 

pues cuando dos variedades diferentes se encuentran en 

parcelas contiguas puede estimarse el cru zami ent o en 

un 5% o más según las variedades. El polen aparece imediata

mente después de la dehiscencia y retiene su viabilidad 

por menos de una hora. Los estigmas, por el contrario, 

permanecen receptibles por varios días. 

L.os granos de 

por ki 1 ogramo son 

GRANO 

sorgo, 

pequeños 

en 

en 

número de 25,000 a 60,000 

de maiz los cuales se encuentran 

comparación con aquellos 

en número de 16 a 20,000 

número de 1 os primeros por kilo como puede notarse el 

es mucho mayor que el de los segundos. 

El color de la semilla, ya sea blanco, rojo, amarillo 

o café proviene de complejos genéticos, que envuelven 
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al pericarpio. La mayor parte del cariopside ( fruto 

de las gramíneas ) es endosperma, ·.el cual ~e c~mpone 

de almíd6n casi en su totalidad. 

CONDICIONES ECOLOGICAS Y EDAF[CAS 

Como es un cultivo que se siembra en diversos paises 

del mundo, es una especie que se adapta a condiciones 

ecológicas y edáficas muy diversas, es susceptible de 

aprovecharse econ6mi,camen te en siembras comerciales:, 

en reg_iones agrícolas con las siguientes condiciones: 

TEMPERATURA 

Se considera como temperatura media opt ima para 

su crecimiento· 26.7°C y como mínima 16°C 

medias de 16°C ya no son convenientes pues 

temperaturas 

el cielo se 

alarga y basan los rendimientos, sin embargo se han desarro

llado variedades para el imas templados con:.: temperaturas 

medias de 15°C. La temperatura media máxima a que se 

puede desarrollar el sorgo es 37.5°C. 

HUMEDAD 

Por su resistencia a la sequla es propio el sorgo 

de cultivarse en las áreas donde la lluvia es insuficiente 

para el cultivo del maíz, como en aquellas que tengan 
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una distribuc.ión de 400 a 600 mm. de precipitación media 

anual. 

PREPARACiON DE SUELOS 

Una buena preparación del suelo, facilita la buena 

germinación de la semilla y ahorra agua durante los riegos, 

favoreciendo la eficiencia de las practicas posteriores. 

EPOCA DE SIEMBRA 

Las condiciones climáticas de la región determinan 

la época de siembra de los cultivos. 

METODO DE SIEMBRA 

Se procede a sembrar 

y sobre el surco o en el 

en suelos seco o en húm~do 

fondo, en surcos separados a 

75 o 92 cms. Deposite la semilla a una profundidad uniforme 

de 3 cms. en suelo seco y de 7 cms. máximo en suelo húmedo. 

Para conocer 

el cultivo en un 

del suelo. 

FERT ILIZAC ION 

Jos requerimientos necesarios para 

lugar se necesita hacer· un análisis 
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HERBICIDAS 

Es necesario mantener el sorgo libre de malezas 

durante los primeros 40 días a su emergencia, ya sea 

mediante el uso de equipo mecánico o con herbicidas. 

METODO DE COSECHA 

su 

La cosecha se 

madurez completa 

hace una vez que el 

y su contenido de 

grano 

humedad 

alcanza 

es tan 

bajo como para asegurar un trabajo eficiente de la máquina 

trilladora. Si se tiene urgencia de desocupar el terreno 

para establecer otro cultivo, o por alguna otra razón, 

la cosecha se puede efectuar cuando el grano tenga un 

20% de humedad, siempre y cuando se cuente con secadoras; 

si el grano va a entregarse directamente a los almacenes, 

es necesario esperar hasta que el grano tenga de 12 a 

15% de humedad. En 

una altura tal que 

hojas, 

humedad 

ya que estas 

del grano y 

este caso la secadora se ajusta 

corte la menor cantidad posible 

tienden a aumentar el contenido 

causan aumentos de temperatura 

fermentación en el silo o el almacén. 

3.2 ESTRUCTURA GENERAL DE LOS INSECTOS 

a 

de 

de 

y 

Según señala M. G. Viedma y J. R. Baragano en su 

obra Introducción a la Entomología, publicada en el año 
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de 1985, lo siguiente: 

El conocimiento de la estructura general de los 

insectos y más concretamente de la anatomía externa, 

resulta imprescindible para poder 

que necesariamente han de ser 

comprender 1 os términos 

utilizados en la clave 

de reconocimiento de los distintos ordenes. 

El cuerpo está compuesto por una serie de segmentos 

basicam~nte semejantes, que estan más o menes fusionados --

.y formando tres regiones normalmente faciles de distinguir . .' 

CABeZA 

Es la región donde están situados los principale_s 

órganos de los· sentidos (ojos y antenas) así como también 

los apendices bucales, representados por un par de mandí

bulas, las maxilas y el labio. La cápsula cefálica resulta, 

al parecer de la fusión íntima de los seis primeros segmen

tos, de Jos cuales tan solo cuatro parecen haber conservado 

los apendices: el de las antenas y de los tres segmentos 

que forman el aparato bucal. 

TORA X 

Está formado por los tres segmentos siguientes y 

es la región intermedia que lleva articulados en su parte 
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ventral los tres pares de patas, un par en cada uno de 

los segmentos, y dorsalmente, cuando', existen los órganos 

,del vuelo que se hallan situados sobre segmentos segundo 

y tercero. 

ABDOMEN 

Formado típicamente por once segmentos, suele presentar 

pocos apendices, en ge~eral (excepto apterygota) reducidos 

a Jos que lleva en su extremo, tales como Jos cercos 

que aparecen en el undécimo segmento y las formaciones 

apendiculares que aparecen en 1 os segmentos octavo y 

noveno y que constituyen la armadura genital. 

El cuerpo de un insecto adulto, pues, estaría formado 

por veinte segmentos, aunque en realidad nunca es posible 

apreciarlos todos externamente, debido a las profundas 

modificaciones, soldaduras o fusiones que normalmente 

experimenta en cada una de las tres regiones señaladas. 

Las paredes de 1 os segmentos se refuerzan y protegen 

generalmente con placas duras y esclerot izadas, denominadas 

escleritos. Estas placas pueden presentarse solamente 

en la regi6n dorsal y ventral del segmento, dejando las 

laterales blandas y flexibles, pero en algunos casos 

Jos escleritos se unen formando un anillo completo. 
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Generalmente, entre anillo y anillo en torax y abdomen 

existe una Pegi6n del tegumento que permanece blanda 

y que permite el movimiento del cuerpo. 

En cada segmento típicamente se distingue una porción 

dorsal ( tergo o terguito ) otra ventral ( es.ern6n o 

esternito) y dos laterales (pleuras). 

APENDICES CEFALICOS 

Los apendices de la cabeza son estructuras pareadas 

y estan representados· por las antenas, derivadas del 

segundo segmento. y las piezas bucales con las mandíbulas, 

maxilas y el labio, correspondientes al cuarto, quinto 

y sexto segmentos, respectivamente. 

LAS ANTENAS 

Todos Jos insectos adultos excepto Protura presentan

un par de antenas. 

La antena t ipi ca de un insecto consta de un filamento 

pluriart i culada pero generalmente pueden di st ingui rse 

tres·partes bien delimitadas: 

ESCARPO: Constituye el artejo basal del apéndi ce,y por-

el que este queda unido a la cabeza normalmente 

es ~s ancho que el resto. 
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Es un artejo corto y en casi todos los insectos 

contiene un complejo aparato sensoriai cono,cido 

como órgano de Johnston. 

Es la parte de la antena que s~ asienta sobre

el pedicelo, en general es largo y está dividi

do en una serie de artejos similares, unidos -

entre sí por membranas, de tal forma que 

él conjunto es flexible. 

Aunque la estructura básica de las antenas puede 

considerarse uniforme, las multiples variaciones que 

presenta han dado lugar a los diversos tipos morfológicos 

reconocidos ·en la entomología. descriptiva. 

LAS PIEZAS BUCALES 

Los apendi ces de la boca son 1 os órganos relacionados-' 

con la alimentación en los insectos primitivos de Jos 

ordenes Collembola, Diplura y Protura, reposan en una 

cavidad de la cabeza formada por una prolongación de 

las gemas. A modo de pliegues orales (condición entognata) 

en los insectos del resto de Jos ordenes, los apendices 

son visibles externamente ( condición ect ogna ta) aunque 

como ya queda dicho, estos apendices pueden experimentar 

grandes modificaciones. 
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TIPO PICADOR SUCTOR 

Adaptado para taladrar tejidos vegetales y succionar 

sus jugos, como es el caso de muchos insectos pertenecientes 

a los ordenes Hemiptera y Homoptera, como las chinches 

de jardín y los pulgones o bien el que presentan insectos 

hematofagos tales como piojos (O. siphunculata) pulgas 

(0. siphonapt era) o mosquitos (0. d iptera) 1 a estructura 

del pico consta básicamente de unos estiletes, formados 

por modificaciones de las distintas piezas bucales. 

LOS OJOS 

Son órganos específicamente sencibles a la luz que 

incide sobre ellas y capaces de transmitir al sistema 

nervioso central, el efecto causado sobre sus celulas 

censoriales, algunos de' estos órganos solo pueden percibir 

intensidad luminosa otros además son capaces de registrar 

impresiones de formas, diferencias de color o movimientos 

de los objetos externos. 

Los ojos pueden presentarse bajo dos formas diferentes; 

ojos sencillos, también llamados ocelos, ojos compuestos 

en muchos casos no obstante pueden faltar los ojos sencillos 

y mucho más raramente los compuestos. 
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La estructura de ambos tipos de ojos básicamente 

es la misma. Un ojo sencillo es un fotorreceptor. que 

para todas sus celulas sensoriales tiene un único aparato 

di opt rico, encargado 

de luz, formado por 

de transmitir y condensar Jos rayos 

una cubierta cut i cvlar transparente 

algunos casos, por un cristalino que la cornea, y en 

funciona como una lente • 

y 

Es 

el 

la región del 

abdomen. Consta 

. EL TORAX 

cuerpo situada entre la cabeza 

de tres segmentos denominados, 

de adelante hacia atras, protorax, mesotorax y metatorax. 

Cada uno de los segmentos presenta un par de patas 

y las alas, si existen, se hallan en número de un par 

en·uno o en ambos de Jos segmentos meso y metatoraxico. 

El torax es una región especializada en relación 

con los órganos del movimiento. Los insectos son magníficos 

voladores y pocos animales pueden ofrecer un uso más 

efectivo y variado de sus patas, los músculos de ambos 

órganos, patas y alas, así como los ganglios nervio.sos 

toraxicos que son los principales centros de control 

del mo\·imiento, se hallan situados en el torax. 

La segmentación del torax, sigue advirtiendose con 
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claridad en algunas formas primitivas apteras, pero en 

los ordenes de insectos alados los tres segmentos están 

más o menos modificados. principalmente el meso y metatorax 

donde se alojan Jos músculos del vuelo, están intimamente 

asociados, de tal forma que a su conjunto se le da el 

nombre de aterotorax. 

LAS PATAS 

Una característica constante de 1 os insectos en 

estado adulto es la presencia de 3 pares de patas, un 

par en cada uno de los tres segmentos torácicos, de ahí 

el nombre de hexapodos con que también se les conoce. 

El hecho de que tengan seis patas son probable q·ue 

derive de alguna condi~i6n de los miniapodos; el desarrollo 

de patas más largas para facultar la marcha precisa de 

una reducción en el número para conseguir una mayor efi

ciencia y seis es el menor número que ofrece una continua 

estabilidad durante el movimiento en una gran variedad 

de marchas. 

El alto grado de movilidad que presentan los insectos, 

junto con su capacidad para poder volar, son sin duda 

dos factores importante~ que explicarían en parte el 

gran exito alcanzado con animales terrestres. 
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La capacidad de moverse bien andando, nadando, corrien

do o saltando se debe a las patas, ·. las cuales además 

pueden desempeñar otras funciones distint·as, tales como 

cavar, capturar y sujetar las presas etc. La pata típica 

de un insecto· consta de seis piezas, en principio tubulares 

unidas entre sí por articulaciones mono o dicondilicas 

y por una membrana que recibe el nombre de corium. Las 

seis piezas básicas son: 

1.- Coxa ( 6 cadera ) 

2.- Trocamter 

].- Fémur 

4.- Tibia 

5.- Tarso 

6.- Pretarso 

Las variaciones de tamaño y forma de cada una de 

estas piezas son numerosísimas, de acuerdo con las funciones 

que pu_ede desempeñar el apéndice. 

PATA SALTADORA: 

PATA NADADORA: 

TIPO DE PATAS 

Patas posteriores de grillos y saltamon-

tes ( O. orthoptera ) • 

La presentan algunos adultos de los 

ordenes Herrdptera y Col eopter_a la 



PATA CAVADORA: 

PATA PRENSORA: 

mayoría de 

posteriores 

las medí as. 

ellos 

y en 

Es típica de 

( O. coleoptera ) • 
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utilizan las patas 

ocasiones también 

algunos escarabajos 

Como la que presentan los Mantidos 

(O. dictyoptera J. 

PATAS LIMPIADORAS: En las abejas (O. hymenoptera ). 

LAS ALAS 

Las alas de los insectos, son órganos suplementarios, 

independientes añadidos al aparato ambulatorio, no tienen 

por tanto, el mismo origen que los apéndices del cuerpo 

ni sus propiedades. 

Son expansiones tegumentarias que salen por evaginaci6n 

de la pared corporal del insecto, entre Jos tergos y pleuras 

del meso y metatorax. 

Estos sacos aplanados estan recorridos y reforzados 

por un sistema más o menos complejo de tubos huecos, 

las venas y quedan unidos al torax por una complicada 

articulación alar. 
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Según ia presencia o ausencia de alas, la clase 

insecta se divide en dos grandes sub·-.cJases: Apteri¡rota 

sin alas y Pterygota (insectos aladosj. 

Los insectos actuales poseen típicamente dos pares 

de alas situadas en el meso y metatorax (sub-clase 

pterygota} algunos grupos no obstante han perdido un 

par de alas siendo substituidas por unos órganos especial es 

los balancines o halterios como ocurre en los dípteros 

y en los machos de coccidos ( O. homoptera } o incluso 

han devenido secundariamente apteros, como ocurre, por 

ejemplo con Jos piojos, pulgas, algunas castas de hormi

gas, etc. 

EL ABDOMEN 

·Es la región posterior del cuerpo del insecto general

mente bien diferenciada del torax que se caracteriza 

por una aparente simplicidad estructural. 

El abdomen puede· considerarse como la sede de las 

principal es vi sceras, donde se realizan importantes funci o

nes metabólicas ( digestión, absorción, excresi6n, respTra

ci6n y circulación} y también la función reproductora 

mediante las ganadas y los órganos cupulares. 
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JO 

ORDEN HEMIPTERA 

Etimología: Hemi: medio (inedias alas}, pterom: ala. 

Nombres 

chinches de 

vulgares: Chinches, chinches de las camas, 

jardín, garrapatillos, sampedritos, zapateros 

escorpiones de agua. 

Número de especies: Alrededor de 23,000. 

Tamaño: Grandes a muy pequeñas. 

Coloración: La mayor parte estan coloreados críptica

mente siendo dominantes los pardos y verdes, pero algunos 

exhiben brillantes coloraciones de advertencia. 

Habitat: Adulto y ninfa, el habitat de estos insectos 

es muy variado, hay especies que viven debajo de 1 as 

cortezas de los árboles y sobre estas; en las plantas 

cultiv_adas; en los árboles y arbustos; entre la hojarasca 

entre las hierbas; en las viviendas humanas y sus alrededo

res; sobre las flores de las plantas en los grameros, 

estencolerc y otras acumulaci·ones de restos vegetales; 

en los líquenes y musgos de los troncos de los arboles; 

en los pantanos salados y dunas costeras, entre todo 

tipo de vegetaci 6n; en la grava de las ori /las de las 

corrientes rápidas; en Jos bordes de las aguas ( pantanos 
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costeros. cienegas. estanques .) en la superficie acuatica 

bajo superficie acuatica . 

• 4LIMENTAC ION 

Adulto y ninfa: comprende una gama muy extensa. 

según las especies: hongos. savia. hojas. flores. granos 

de Erutos o de 'semillas. sangre de mamíferos. otros insectos 

y pequeños art ropodos. 

CARACTERES 

ADU!,TO 

1.- Boca perforadora - suctora; 

2.- Antenas de pocos artejos. 

frecuente 4 6 5. 

siendo el número más 

].'- Siempre con ojos compuestos. Generalmente dos o 

tres ocelos ( excepto en ciertas [ami 1 ias· ) • 

4.- Especies apteras. aladas y braquipteras. 

5.- El par anterior de las alas es de consistencia más 

dura que el par posterior. teniendo la parte basal 

corea cea y la api cal membranosa. Durante el reposo"" 

las alas están plegadas horizontalmente sobre el 

abdomen. 

\ 
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6.- Las patas presentan variaciones apreciables en es

tructura en algunas familias. Tarsos de 2 6 J artejos. 

7.- Sin cercos. 

NINFA 

Los cambios morfol6gicos externos, durante el 

desarrollo de las ninfas, interesan a los artejos de 

las antenas y tarso. 

"CHINCHE AELIAROSTRADA BOHRMAN" 

Esta especie tiene diversos nombres vulgares: garrapa

tillo, parpaja, paulilla, cabeza de trillo, tableta y 

tabletilla. 

El adulto de unos 12 mm. de longitud ·es de color 

pajizo. su cabeza triangular, termina en un pico amarillo 

claro de cuatro artejos, que se repliegan bajo el cuerpo 

encajandose en una especie de estuche, sus antenas tienen 

5 artejos, el promoto , trapezoidal, y el escudete, muy 

grande y triangular cubre las 3/5 partes de la longitud 

del abdomen. de color amarillo claro, dejando al descubierto 

los hemielitros, todo el cuerpo está firmemente punteado, 

excepto una aquila lisa central que se prolonga a lo 

largo de la cabeza, promoto y escudete; a una y otra 
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parte de esta aqui la, hay dos bandas con puntos negros 

que resaltan del amarillo pajizo de los lados. 

La ninfa, parecida al imato, difiere de este último 

en el número de artejos de antenas y tarsos. 

Estas chinches atacan al cultivo, clavando su pico 

en el grano lechoso, impidiendo que este adquiera su 

tamaño natural, arrugandose y deformandose. Por este 

hecho. la disminuci6n de cosecha es grande y el rendimiento 

bajo. 

Por este daño el grano· llega a adquirir un carac..:. 

terístico olor a chinche que hace sea rechazado.a veces 

incluso por las aves de corral. 

Las chinches pasan el final del verano, el otoño 

y el invierno bajo malezas, en terrenos incultos, o en 

montes proximos a los cultivos; es normal también que 

se desplacen a bastantes kilometros de distancia, refugian

dose entre los matorrales y plantas silvestres. 

En los primeros di as soleados de febrero y marzo 

salen del 1 etargo para permanecer inactivos de nuevo 

al volver el mal tiempo; después de varias alternativas 

hacia el mes de julio, regresan a Jos sembrad íos; se 

aparean, generalmente poco. después las hembras unos huevos 
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de color blanco sucio, agrupados por dqcenas en el emves 

de las hojas en la caña o espiga, en dos filas alineadas, 

contiguos unos a otros, posteriormente mueren los adultos, 

apareciendo la nueva generación que se alimenta chupando 

la savia de las hojas. 

Pasado un mes, las ninfas se nutren de los granos 

lechosos, se transforman en adultos. 

Por último emigran la mayoría para estivar y posterior

mente invernan en espera de la primavera siguiente. 

3.3 LA CHINCHE BLISSUS LEUCOPTERUS (SAYJ (LJPEIDOSJ 

Según señala S. 'vall y M. Ross en su obra Producci6n 

y Usos dez·sorgo, lo sigÚiente: 

Se distribuye ampliamente en las regiones Central, 

Oriental y Norte de Jos Estados Unidos, y ha sido muy 

destructiva para Jos cereales durante períodos de brotes 

recurrentes en el norte del Val] e del Mi ssi ssippi, se 

distribuye desde el sur del Canadá, pasando por México 

hasta América Central, y más recientemente se ha informado 

que en Colombia y Perú ataca al sorgo y al maíz (Guagliumi 

1961) los daños se limitan a las plantas de la familia 

de las· gramíneas e incluyen los granos finos, el maíz, 

el mijo, el sorgo de alepo, los sorgos de cultivo y muchas 
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gramíneas silvestres. Smell ing y Dahms (1937) informan 

sobre graves daños en los cultivos de sorgo de Oklahoma 

en Kansas lo hicieron Smelling y otros 1937 y también 

hay datos de otros Estados vecinos. 

La chinche adulta es negra con alas blancas y de 

3 a 1¡ mm. de ·longitud, sus patas son amarillo rojizas 

y es característico su desagradable olor al aplastarla. 

Las ninfas pequeñas son de color rojo. El sorgo es atacado 

en todas las etapas de su crecimiento por los adultos 

y las ninfas, que succionan la savia de las plantas, 

reducen su vigor y rendimiento. 

También· causan daño por la obturación del tejido 

conductor y por la exudación de los jugos de la planta 

por los orificios producidos para succionar. Estos orificios 

pueqen facilitar la entrada de organismos patógenos y 

provocar la muerte de las plantas jóvenes de sorgo de 

las variedades susceptibles. 

En Oklahoma, cada año se producen tres generaciones 

completas, Jos adultos invernan en los pastos silvestres 

o en los rastrosos de sorgo, apareciendo en marzo y abril, 

para depositar sus huevos sobre 1 os cultivos de tramo 

finos, los adultos emigran hacia las plantas de SOl'gO 

o maíz jóvenes dode depositan 1 os huevos de la segunda 

generación y se desarrollan ésta y la tercera. En Oklahoma 
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la migración es aerea y -terrestre, mientras que más hacia 

el norte, las ninfas y Jos. adultos se arrastraban hasta 

los campos de sorgo. Los adultos de la tercera generación 

invernan en Jos rastrojos o vuelan hasta pasturas cercanas. 

Al norte de Oklahoma normalmente hay dos generaciones. 

Se ha comprobado que el medio de control más practico 

es el uso de sorgos resistentes Painter (1951) examinó 

ias evaluaciones hechas en Estados Unidos de una amplia 

gama de variedades en busca .de resistencia a la chinche 

durante la decada de 1930, la mayoría de las variedades 

azucaradas tienen relativa resistencia; el azucarado 

atlas; uno de los más inmunes, se cultivó ampliamente 

al este de Kansas en Missouri y al este de Nebraska. 

La mayor parte de los kafires también demostraron 

resistencia, mientras que los feteritas son susceptibles 

o su reacción es intermedia y las variedades del milo 

son las más susceptibles, los factores que influyen en 

la resistencia de las variedades probadas, son la tolerancia 

de las plantas, las diferencias en su valor alimenticio 

para las chinches, la preferencia de estas por las varie

dades susceptibles y en ciertos casos, Jos caracteres 

morfológicos específicos de las plantas, tales como vainas 

poco ceñidas que tienden a aumentar la vulnerabilidad. 

Se han desarrollado tipos grani {eros para la cosecha 
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mecánica con resistencia a la chinche; por· ejemplo las 

variedades Wheatland, Westtland Martín fDahms y Sieslinger 

1954). 

Las medidas de control mecánicas y de laboratorio 

que han sido parcialmente eficases para reducir los daños 

producidos por las chinches comprenden las barreras de 

creosota, que retardan la emigración, y la quema invernal de 

los lugares de invernación. 

Las barreras insecticidas de Clieldrin y .endrin asi 

como pulverización de Jos bordes de Jos campos con dieldri~ 

resultaron medidas eficaces. en Illinois. Según Decker 

y otros (19531 y Cannon y Decker (1955) las pulverizaciones 

de toxafeno dieldrin y en dusulfan aplicadas al cultivo 

de sorgo han dominado esa plaga (Randolph y Newton 1959). 

Las ultimas recomendaciones al respecto aconsejan 

las pulverizaciones de toxafeno en la base de las plantas 

donde se reunen las chinches ( USDA 1967). 

3.4 CHINCHE CAFE (OEBALLUS MEXICANA) 

Según señala el autor Ricardo Coronado Padilla en 

su obra Introducción a la Entomología año 1972 lo siguiente: 

La chinche café de la panoja pertenece al orden 

de Jos insectos Hemiptera: Sub-orden Cryptocerata. 
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Las ninfas o chinches jóvenes son de color rojizo 

con una banda blanca en el dorso, el adulto mide de 3 

a 4 mm. su color es negro o gris obscuro, tiene las alas 

blancas y una mancha negra triangular hacia la mitad 

de su longitrJd, las patas son de color J•ojizo anÍarillento. 

Hábitos.- El invierno lo pasan en estado adulto 

protegidas en grietas, pastos y hojarascas, en alturas 

sobre el nivel del mar que varían de los 2 100 a 2 300 

mts. principalmente en las hojarascas de coníferas, robles 

y encinos; así como zacates en forma de arbustos conocidos 

como amarramecate o navajilla. 
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IV OBJETIVOS 

4.1 Evaluar la. poblaci6n de insectos que inverna en 

las partes cerriles. 

4.2 Determinar la época 6ptima para realizar un combate 

integral. 

4.3 Determinar si econ6mi cament e. es aceptable 11 evat' 

a cabo aplicaciones de insecticidas. 

4.4 Hacer particip~ a los productores, sobre estos trabajos 

con la finalidad de que conozcan nuevas tecnologías. 

4.5 Determinar en que tipo de hospederos, es donde se 

presentan la mayor concentraci6n de insectos. 

4.6 Evaluación del insecto del año 1990 a 1991 en las 

zonas donde se trató con insecticida. 



V MATERIALES Y JIIETODOS 

Los materiales que utilizaron a efecto de llevar 

a cabo el muestreo son los siguientes: 

5.1 MATERIALES 

10 Holsas de plastico de 10 X 15 cms. 

10 Ligas. 

Tela de velo 2 m2 aproximadamente. 

1 Insecticida en aerosol. 

4 Tramos de madera de 1m. c/u de aproximadamente ]cm~. 
de ancho. 

1Caja de cerillos. 

Papei y pluma. 

, 
4 Tornillos de 4 cms. de largo X 3/8 de diametro. 

He! i cópt ero. 

Bombas de motor. 
. .... .;-.' 

Machetes. 

Insecticida polvo BHC 3%. 

Motosierras, hachas. 

··, .. 



Animales de trabajo. 

Combustible y lubricantes. 

Camioneta. 

Botiquin·de primeros auxilios. 

Báscula. 
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5.2 ~~TODO UTILIZADO 

En reuní On efectuada con el 

vegetal. Delegación jalisco S.A.R.H., 

propuso el método que se utilizaría 

personal de sanidad 

el Ing. Jorge Acosta 

a efecto de llevar 

a cabo los muestreos de una manera más representativa 

y se acordó en dicha reunión lo siguiente: 

Con los tramos de madera se formO un marco de 1 rn2 a 

los cuales se les sujeta en el borde del marco el 

tul figurando as[ una red similar a las utilizadas 

en la captura de las mariposas. 

Ya en la parte alta del cerro a 2 300 m. s.n.m. 

es donde se notO la presencia vegetativa de las 

coníferas. Y se determinO que este fuera el lugar 

propicio para llevar a cabo el primer muestreo (cerro 

de san Miguel). 

Encontrando la superficie t ota 1 mente cubierta de 
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hojas de encino, principalmente se procedió a 1 impiar 

1 m2 de hojarasca dejando al descubierto la superficie 

del terreno. 

Se colocó en la superficie descubierta un volamen 

moderado de hoja rasca y se procedí ó a prender fuego 

teniendo mucho cuidado de que no se propagara y 

provocaramos un incendio ya que esta práctica se 

realizó en los meses de marzo y mayo, cuando la 

vegetación en su mayoría se encuentra seca. 

El humo que salió de este pequeño fuego se arrastró 

sobre la superficie del terreno e inmediatamente 

la chinche reaccionO a el humo emergiendo de los 

zacates y hojarascas. 

Motivo por el cual en ese momento 

red de trampeo donde se observó 

insecto. En su intento por volar 

se colocó nuestra 

la presencia del 

hacia otro lugar 

quedó atrapada en la red, empezando a caminar hacia 

la parte más alta del cono de la red. 

En el momento que consideramos· que ya no entraban 

más insectos, y que los que ya estaban atrapados· 

estaban cayendo de la red nuevamente a la hojarasca, 

en ese momento procedimos a voltear la reá y de 

inmediato aplicamos el· insecticida en aerosol dirigido 



43 

a los insectos atrapados, con la finalidad de que 

volara el menor número posible. 

Se procedió a que todos Jos insectos cayeran al 

cono de la red, en su parte más baja. 

Tomando una bolsa de plastico se procedió a embasa'rlos

sefialando en una etiqueta Jos datos siguientes: 

A) Número de muestra 

B) Vegetación predominante 

C) Altura sobre el nivel fiel mar, datos que <Me 

obtienen en cartas de det enal o por medio de 

un altímetro, siendo este último lo más correcto. 

Una vez señalados 1 os datos cerramos con una 1 iga 

la bolsa y procedimos a realizar la siguiente muestra. 

Se realizaron . 10 muestras en zig zag a distancias 

de 100 mts. cada una. Empezando de menos altitud 

hasta que llegamos a la cumbre del cerro, los pro

cedimientos para los nueve muestreos restantes y 

de los demás cerros, utilizamos 

y metodología. 

el mismo· material 

Una vez que obtuvimos las 10 muestras de campo, 

ese mismo día se procedió a realizar el conteo de 

insectos por cada una de las muestras, promedianclola 
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con las 10 muestras para obtener un dato general 

de este cerro. 

Se pesó . cada muestra obteniendo 

de ellas, se promedió y obtuvimos 

kg. de chinche. 

el dato de cada una· 

el promedio por 

Estos trabajos se realizaron e~ un solo día con 

la finalidad de que el insecto no perdiera peso 

por deshidratación. 

Cuando 

de plagas, 

5.3 PISTA DE ATERRIZAJE 

realizamos el muestreo 

seleccionamos con mucho 

de cuantificación 

cuidado un lugar, 

lo más plano posible donde pudiera aterrizar el helicóptero 

siendo este Jugar Jo más cercano a donde se llevaron 

a cabo los trabajos de aplicación de el insumo, este 

lugar funcionó como pista de aterrizaje del helicóptero 

y la.s· medidas son de 25 mts. a la redonda, como mínimo 

se limpio toda esta área de cualquier tipo de vegetación 

para evitar algún accidente. 

Para estos trabajos se contrataron los servicios~ 

de 5 personas y se 11 evaron a cabo en un sol o día por 

cada uno·de los cerros muestreados. 



Estas labores de desmonte se efectuaron. con el apoyo 
,,. 

de motosierra y herramientas manuales, hachas, machet~s 

y casangas. 

Se seleccionó otra pista, la cual ubicamos dentro 

del ejido, determinamos que fuera el campo de¡;oztivo de 

Fut-bol, tuvimos preferencia por este terreno ya que 

se encuentra empastado y con ello evitamos el exceso 

de polvareda, teniendo el piloto, mayor visibilidad en 

las maniobras realizadas. 

5.4 SELECCION DEL PERSONAL QUE APLICO EL INSECTICIDA 

Fueron Productores de la región mayores de edad 

y con experiencia en el manejo y aplicación de insecticidas 

cun mochilas de motor, la aplicación se realizó con 24 

productores, primeramente se transportaron 7 de ellos 

al lugar de trabajo. El resto quedó abajo para efectuar 

maniobras de carga. 

E 1 insumo transportado fué de 28 sacos de 25 kgs. 

c/u de insecticida BHC al 3"/o. Los materiales, 9 mochilas 

de motor y 3 cántaras con agua. 

5. 5 COORD INAC ION DE PERSONAL EN EL AREA DE TRABAJO 

El personal se dividió en dos grupos, uno de ellos 

fueron los aplicadores y el otro cargadores de insecticida, 



,. 

su función fué 

de motor ya que 

la de estar alimentando 

del lugar donde se dejó 
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a las mochilas 

el insecticida 

se tiene que caminar a partes altas y accidentadas y 

para no regresar a recargar siempre se procuró que existiera 

un cargador cerca del aplicador; 

Las aplicaciones se dirigieron a la hojarasca de 

los robles, encinos, matorrales y zacates, siendo estos 

lugares donde detectamos la p~esencia del insecto, en 

un mayor porcentaje. 

Esta labor 

1 a ap 1 i ca ci ón 

iniciales a la 

la parte baja. 

de aplicación duró 6 horas. Ter.minada 

se procedió en las mismas condiciones 

transportación del personal y equipo a 
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VI APOYOS OFICIALES Y DEL SECTOR CAMPESINO 

6. 1 SEC1'0R OFICIAL 

Asistencia técnica, coordinación de la mecánica 

operativa del Programa. 

Proporcionó el insecticida BHC al 3%, polvo. 

Presencia de un helicóptero, el cual realizó la trans-

porta.ci ón del personal y del insumo al lugar de 

apl i cac.i ón. 

6.2 SECTOR CAMPESINO 

• Se convocó a una reunión a todos los represen-,;; 

tantes de las .Uniones de Ejidos y de la P.P. en esta 

se dieron a conocer los, resultados obtenidos en cada 

uno de los cerros sobre la presencia de la 

la panoja y de la importancia que significa 

chinche de 

el llevar 

a cabo una aplicación de insecticida en los cerros. 

Se tomó el acuerdo de formar un Comité, el cual 

quedó integrado para manejar 1 os fondos de las aportaciones 

económicas de los productores. 
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Estos se obtuvieron mediante la compra de fertilizante 

por cada tonelada de este insumo, que compró, dió una 

cuota adicional de 1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.) la 

cual en fecha oportuna fué entregada a el comí té por 

cada una de las Uniones de Ejido y Agencias Distribuidoras 

de Fert imex. 

En el cuadro No. 1 se presenta el avance de captación 

de fondos económicos para la canyJaña contra la chinche 

del sorgo. 

6.] INFOR~ FINANCIERO 

Informe financiero empleado en la campaña de aplicación 

de insecticida de la chinche café del sorgo año de 1990. 

Según se muestra en el cuadro No. 2 desglosando 

por concepto de material utilizado, cantidad. del mismo 

y el importe de ellos. 
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Cuadro 1 AVANCE DE CAPTAC ION DE FONDOS ECONOMICOS 

PARA LA CAMPANA CONTRA LA CHINCHE CAFE DEL 

SORGO. 

Otg;.romciáJ y/oDistrifuidor $ Mx:mimDde 
de Ferti/i2ante Feda Caltida:J Captaciál 

A.sociaciáJ de U9.Brios de La Barca 09-Myo 2'734.020.00 Co:hro de agw 

AgEJJcia fertirrac de La Barca C5-Jtni.o 610.450.00 VEJJta de Fertili 2BI1te 

f\,<TEJJcia Fertirrac de La Barca 0:?-Agosto 1'580.750.00 Vmta de Fertili Z3.11te 

l.hi áJ de Ej idos Revoluci ál M:!xi am 07-Jll'liO 2 'CJ32 ,600. 00 Vmt·a deFertili2illfte 

l.hiál de Ejidos RevoluciáJ M:!xia;m aí-Agosto 4 '255.850.00 Vmta de Fertili2BI1te 

Agrncia Fert irrac de Ocot lán .. 15-Jtni.o 1 '953.050.00 Vmta de Fertili2B11te 

Aga¡cia Fertirrac de Ocotlán 25-Jll'liO 124.700.00 VEJJta de Fertili2BI1te 

Agmcía Fertirrac de Ocotlán <B-Agosto 2'1.36.450.00 Vmta de FertiliZ3.11te 

l"'ERJ Ocot 1~ a? -Agosto ~.800 .. 00 Vmta de FertiliZ3.11te 

l.hiáJ de Ej idos M¡fpel Garcla ~a {(¡...Jll'liO 738.í50 .. 00 Vmta de Fertil i 2BI1te 

Agmcia Fertirrac deAtotaúlro 00-Agosto 199,CXXJ.OO Vmta de Fertili 2BI1te 

l..hiál Ejidos Úlcio8lanro aí-Agosto 57.150.00 Vmta de Fertili2BI1te 

tmál Ejidos lá2ai'O CárdEmS 00-Agosto 3'9'16.850.00 V€llta de Fertili2BI1te 

Total 21 '677,1¡2().00 



50 

Cuadro 2. INFORME FINANCIERO EMPLEADO EN LA CAMPANA 

DE LA CHINCHE CAFE DE LA PANOJA DEL SORGO.---

1990. 

CONCEPTO Cantidad Importe 
Total 

PlAGUICIDA 24 TW $ 19'200,000 

ASPFR.stVG4S 5 7'400,000 

VIATICOS PILOW HELICOPIERO (MJESIREO) 

Y PE'RSUVAL TECNICO 33 DIAS 3'069,000 

TIIROOSINA 11 000 LTS · 3'909.500 

GASOLINA 600 LTS 2'298.200 

HELICOfYI'ERO (itfJESIREO) Y 

TRANSFm'IE PRODl!C'JU 18 DIAS 

SJB TOTAL 35'876. 700 

ARMWO Y J.WVTENINIFNID DE ASFERSCRAS 5 100,000 

CO,tBUSTIBlE Y WBRICANIES 1 464 LTS 820,000 

FlETES 24 TW 100,000 

MWIOBRAS C4lfuA Y DE!X:ARGA DE 

PlAGUICIDA 24 1UN 768,000 

AL!Jlf'M'ACiq{, HOSPEDAJE DE PILOW Y 

f.ECANICO 6 DIAS 1'124.000 

APLICACIW 4 92 JCRNAIES 12'315.000 

VARIOS 333.000 

SUB 'JUTAL 15'560,000 

TOTAL $51 '436, 700 ========= 
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VII. RESULTADOS 

Realizados Jos muestreos de campo y escritorio, 

obtuvimos los datos de población del insecto, los cuales 

se presentan en los cuadros siguientes. 

7.1 Cuadro No. ]. Resultados obtenidos de muestreos y 

evaluaciones 1991. 

7.2 Cuadro No. 4. Concentrado de muestreo por c·erro 

en el Distrito 006 de La Barca, Jal. año 1991. 

7.3 Cuadro No. 5. Resultados de muestreos y ar·eas tratadas 

durante los años 1988, 89 y 90. 

7.4 Cuadro No. 6. Superficie tratada y el control obtenido, 

cantidad de insecticida utilizado y fechas óptimas 

de aplicación. 



,. 
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.. Cuadro 3. RESULTADOS OBTENIDOS DE MUESTREO Y EVALUAC ION 

1991. 

CENTRO 029 S.A.R.H. OCOTLAN 

Norrhre del Cerro 

o No~ de Peso en No. de PdJlaci(n 

Mlnicipio ArEB MJestram Mrestms Grmns Olindles porm2 

IOCD!JW SWMI:J.H. 1 46.5 1116 2SCXJ 

2 130.5 3132 

3 72.5 1 740 
/¡ 74.5 1 íW 

f 5 56.0 1 31¡1¡ 

6 113.0 2712 

7 61.0 1464 o 
8 110.0 2 6/¡0 .... 

9 336.5 80íf> ~ o 
10 20/¡.0 48% 2: 

Total 1 1¡8/¡.0 289(8 

ZARJiúW [EL~ lASIWI.EMS 1 - - ~.8 

2 - -
3 - -
4 21.8 148 

5 6.8 17 

6 7.0 29 
7 12.5 89 
8 14.5 104 o .... 
9 24.3 1CXJ ~ 

10 8.8 51 
;:; 
~ 

Total fñ.7 628 
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Cuadro ]. Continúa 

Natbre del Cerro 
o No. de Peso m No. de Pcblaci(n 

Mnicipio Ana Mlestl"EBil Mzestras GISTDS Chinches ¡xrrri! 

Z4EUJ1JW IR~ mm EL Ft4VW4l. 1 50.8 1 CE7 1472.5 
2 25.5 412 
3 32.0 635 
4 15.3 335 
5 111.0 1188 
6 8.8 9? 
7 173.0 ]'.m o 

...... 
8 212.0 4 910 e:¡ 

9 40.0 584 E;:! 
C3 10 129.0 1544 a: 

Total· 797.4 14 725 

HN:i'IIIW (HJl) SM.ll CRll 1 4.0 11 753.1 
2 6.0 28 
3 7.5 46 
4 168.6 3020 
5 55.0 932 
6 32.5 627 
7 7.0 79 o 
8 54.3 10% ...... 

9 30.0 546 
e:¡ 

. 10 79.6 1 146 ~ o 

Total 444.5 7 531 a: 
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Cuadro 4. En este cuadro se puede observar un concentrado de nuestreo por cerro en el Distrito 006 de La 
Barca, Jalisco año 1991. 

VEgetacitn de hoE[Xíleros de 
Ncrrbre del No. de nuestros Peso Efl Grs. No. de Chinches ProrEriio de SLperficie lnvel1EJ1tes por Grrrlo de 

Mllicipio Cen'D Total Total Total Chinches ni! Mlest!"ffda Inportancia f!a) 

lA B4'tC4 OW4IES 10 1 715.5 41 172 . 4 117 600 Ci1PfLlWI - j(Jf, 
JDJI'RA'I:A - 5fY!o 
lf!HE EN.:INJ - 2fJ!o 
('J)lJJJ), f[JJAS Y RAMIS) 

RN:llúW S<W.IviiaEL 10 1 1¡84 28~ 2B<Xl 60 ZfímE (~)- ?rY!o 
JDJI'RA'I:A - 2fJ!o 
F!CINJ, lf!HE - lfY!o 

RN:llúW SIWl.ll (];!E 10 l¡l¡l¡.5 7531 í53 1¡0 ztímE- Wfo 
HJJ/iJ4.TA - ZJ?o 
lf!HE' EN.:INJ - 2fJ!o 

Z4FUiúW lEL !lEY EI.,FlAJ)WU, 10 7 974 14 725 1472 1¡0 IDII'RA'I:A -~ !Jfo 
EJ:H.E, EN:INJ - HY!o 
z.t:47E - W/o 

lAEUIL4N lEL REY lASJWIFN4S 10 '!5.7 628 ·Q] 20 M:47E' - 4(Jfo 
MllElA - 45'/o 
JDJA'i?4.9')t - 15 "lo 

AlOIT.JW MU1ID 10 556.7 13365 1336 125 H.l/Ah'A. 'í 'A - jU "io 
MllEZ4 (Ci1PIJJM) - 40 % 
lf!HE. EN:INJ - 10 "'o 

AlOIT.JW EEIJWJA 10 513 12 314 1231 JO . fWIM:iA -. Wlo 
WI1E- 2CJ!o 
liU3lE - 2fJ!o 
('J)lJJJ), RAft1JS, JDJAS J 

' 

1 ¡ 
1 



Cuadro 4. Continúa 

V~etaciál de ~eros 
Nazbredel Nº de nuestras Peso enGrs Nº de Chinches Prcmdio de Sl.perfi ci e Invemantes por Gredo de-

Mnicipio Cern> Total Total Total Chinches rrí! Mlestl'EBia Inportancia ( % ) 

AlOII.JW SWAVKNJO 5 152 ]6/¡8 7JO !¡() llll~-60% 
ZKA1E -20% 
/UllE-20"/o 

ANllA'V Ul::J VJJ..J..A::J j 14';1.0 jj;<O {al )U. ZKA1E _ iJ ~0U 7o 

·,· EUH;, FN:INJ- 10 "'o 

A'rfJiúW .5lWll1 R J1)t 5 283 679? 1 358 60 lU3lE. FN:TNJ - !¡() % 
llll!WAS:A - 60 "'o . 

.J/.JWt'DflLW Jl.JWCA1L4N 5 461 11 aí4 2213 30 llll!WAS:A-60"/o 
M4lEZ4- 20"/o 
ZKA1E -20"/o 

IHJ:llAlX) MRIJO 5 1¡2/.¡ 101% 2 035 40 JlJJJWAS:A-60"/o 
HHE-30% 

. . . . . . . . .. M4lEZ4 -10% 

lHil1.AJJ HA'I:A10 5 147 3528 7(X) .30 M4lEZ4- 50% 
ZKA'IE-20% 

. . .. . . llll!WAS:A - JO % 

IHJ:llAlX) C4HifJl) 5 60 1 /.¡/.¡5 289 íO ldBlE. FN:INJ - JO % 
llll!WAS:A-20"/o 
NH!L-20% 

.. mn l1llf:E - JO "'o 

• 



Cuadro l¡, Continúa 

Vfgetacirn de hoópfíleros 
Narbre del N9 de rruest ms Peso m Grs ,yg de CJ¡iiJdles i-TurErlio de &perficie lf"A1€rrolltes por Gra-Jo de 

Jl!hicipio Cerro . Total Total Total (J¡z'ndles n2 rruest rm:ia. Inportancia ( % ) 

-
.JE:ll5 f41R !A C.CRIN.E 5 293 7 0.32 ll¡(X) 80 fiJ!IWASJt - íU "'o 

HBlE. ErCINJ - .JO % 

TOTALES 15 110 7578 165 926 1315 



Cuadro 5. EN EL CUADRO 5 SE PUEDEN OBSERVAR LOS RESULTADOS DE LOS MUESTREOS Y AREAS TRATADAS 

DURANTE LOS AÑOS DE 1988, 89 Y 90. 

Narbredel !i.perf i ci e M.Jest 1'"f?8ia Sq>eriicie Treta::/a Pri:Jlacifn por m? 
Mnicipio Cerro 1~ 1m 1m 1~ 1~9 im 19SB 1939 1950 

lA~ OW4lES 600 600 600 600 - 600 20 CXXJ 10 CXXJ 10 CXXJ 

SWLlt RJ1ll 200 200 150 200 - 150 5CXXJ 2CXXJ JCXXJ 
ELMlúUJ - - 100 - - 200 5CXXJ 2CXXJ JCXXJ 

AlOJlAV lA') VIllAS - - 100 - - - - - 4 CXXJ 
SrW!WKNlO - - 100 - - - - - -
EEJi.WJA - - 50 - - - - - 6CXXJ 

fBiliilD ELM'l?IJO - 100 100 - - - - - -
llJff:A1D - 100 100 - - - - - -
ELCAERRJ - 300 300 - - - - - -
CEIIDG?NIE - - 200 - - - - - 5axJ 

Rl'C.lT!JW SrWMlllEL - 120 120 - - 110 - 6CXXJ 6axJ 
swm. (H.Jl 100 100 120 100 - - 5CXXJ 4 CXXJ 5CXXJ 

'Z.4lUIVN fH, IEf EL FlA1J'i'N.. - - 40 - - - - - 2axJ 
lA ANIEN4 - - 40 - - - - - 2axJ •. 



Cuadro 6. OBSERVESE EN ESTE CUADRO LA SUPERFlCIE TRATADA. Y EL CONTROL OBTENIDO, CANTIDAD 

DE INSECTICIDA UTILIZADO EN FECHAS OPTIMAS DE APLICACION. 

Cantid-d 
Prc:clucto 

Narbredel $tper·fi ci e Has "iode Utilizno Fecm de Mrli cipi os 
Mnicipio Cerro [>r(gromrJa Tmta:ia Centro] kg Aplicacién B<neficiédos Cbrervaci enes 

lAMDt GWV.ES 600 600 ~ 1200) 19 al J(h/1..11io lAMDt fE FEPll'JO 'lRATI'MlENID 

JA\11Y FN 200H4S 

aiJil.IW 

A1UKNIIID 

7UIUiúW 

A'rUJLlW 

AiUflAN EL MU/.JJJ 150 200 80 4 00) ~I.IJÍO A'IO!úW lElJWIA NJ $ 1RA1D 

SWlll RJ])'¡ 150 150 80 ](XX) 07 de Julio IHI.l.IJW RR EL .TNICJO fE -

lAS VIllAS 100 - 80 1 (XX) 11 11 11 lilJIJA. 

lEIJWlA. 50 - - - -

RN:lTúW SIWMIUEL 100 100 -~ 4 (XX) 22 al 24-JI..Ilio RN:flúW swm. CHJZ NJ $ 1RA1D 

SWlll CHJZ 50 - - - - Z4FUIIJW fEL FEY RR EL INICIO fE -

JTJWrA1IJW lllNJA. 

Z4EUIUN fEL FEY FL IIA1JW4L 80 - - - - - NJ $ 1RA10 RR IN- -

lA !W1FM - - - - - - /IIESIBIE y UJJ./JA. 
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VIII BE~FICIOS 

1. En aplicación total de el Distrito se protegen 123 000 

has cultivadas de sorgo, con una producción de 492 000 

ton aproximadamente. 

2. Las pérdidas ocasionadas por esta plaga se estime.n 

que son hasta de un 15% de la producción, que repre

sentan 73 800 ton, con un valor de $ 27,675'000,000.00 

de pérdida. 

]. Se disminuye el costo de cultivo, ya que se pueden 

ahorrar hasta dos aplicaciones de insecticida al 

cultivo, las cuales tienen un costo mínimo de 

$ 60,000/ha cada una, lo que representa un total 

de$ 14,760'000,000.00 de ahorro a los productores. 
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IX. DISCUCIONES 

Como podemos analizar los cuadros financieros 1 y 2 

las Organizaciones tanto Ejidales como las dedicadas· 

a la Comercialización, tuvimos una gran respuesta 

ya que los fondos de captación fueron entregadós 

oportunamente a el Comité Organizador de la Campaña. 

E~ coSto total de aplicación asendió a 51'436,700 pesos 

y este dinero se obtuvo por los propios Agricultore~ 

lo cual no es una carga directa al presupuesto de 

el Gobierno. 

Los resultados obtenidos en los muestreos como lo 

señalamos · en el cuadro 3 la mayor i nsi denci a de 

chinche por m2 es en el cerro de San Miguel con 

2 890 chinches por m2, en SP.gundo tenemos al cerro 

de El Platanal con un promedio de 1 472.5 chinches 

por m2. Como tercer lugar tenemos a el cerro de 

Santa Cruz con 753.1 chinches por m2, por último 

al cerro de Las Antenas con 62.8 chinches por rn2. 

Con -lo anterior podemos señalar que las aplicaciones 

de insecticida se justifican en 1 os cerros de San 

Miguel, El Platanal y. Santa Cruz, no así en el cerro 

de Las Antenas, pero seguiremos muestreando en años 

posteriores. 
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En los muestreos· totales obtenidos en el Distrito 

el cuadro N!l 4, señalamos que .. se muestrearon 15 

cerros con un total de muestras de 110, el número 

de chinches que atrapamos llegó a 165 926 con un 

peso de 7 578 grs. la superficie total muestreada 

fue de 1 315 has y donde se tubo mayor presencia 

de chinches fué en la hoJarasca con un 60% aproximada

mente, le siguió los zacates, tallos y hoJas de 

robles y maleza de monte bajo. 

Como se muestra en el cuadro 5 los municipios que 
• 

fueron muestreados en los años 1988, 1989 y 1990 

son l.a Barca, Ayot lán, 'Degollado, Poncí t lán y Zapot lán 

del Rey. 

La superficie tratada en 1988 fué de 900 has corres-

pondientes a La Barca y Poncitlán. 

En 1990 se trataron 1 060 has en los Municipios 

de La Barca y Poncitlán. 

La población de chinches por m2 en 1988 en el cerro 

de Canales fué de 20 000 chinches y en 1990 bajó 

a 10 000 por m2. 

En el cuadro 6 se presentan los resultados obtenidos 

de la superficie programada y tratada, el control 

obtenido tubo un rango de 80 a 90% con un volúmen 

total de insecticida de 24 ton. La fecha de aplicación 
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fué del 19 de junio al 7 de julio, como experiencia 

recomendamos que 

en el mes de mayo 

estas 

con 

aplicaciones se realicen 

la finalidad de no hacer:..:o. 

la aplicación apresuradamente ya que en junio se 

presentan lluvias y eso impide los trabajos. 
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X. CONCLUSIONES 

' 1 

A continuación se hace una comparación de los objetivos 1 

propuestos con Jos logros obtenidos. 

Evaluación de la Población: 

Los objetivos fijados se cumplieron, se muestrearon 

15 cerros con un número total de muestras de 110, este 

muestreo arrojó un total de chinches captadas de 165 926, 

con un peso de 7.578 kg en una superficie muestreada 

de 1 315 has. 

Determinación de la fecha óptima para ·realizar la 

campaña: 

Este objetivo no se cumplió ya que la aplicación 

la efectuamos hasta el mes de junio, la recomendación 

óptima es en el mes de mayo. 

Económicamente se jústifica la campaña. 

El costo total de la campaña en 1990 asendió a 

51'436,700.00 M.N., se protegieron 1 050 has., se 

un ahorro de dos aplicaciones de insecticidas, cada aplica-
' 

ción cuesta 60 000/ha, el beneficio obtenido por Jos 

productores fué $ 126'000,000.00 millones de pesos por 

lo que si se justifica la campaña y se cumplieron Jos 

objetivos. 
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Organización a Jos Productores. 

Con respecto a Jos objetivos fijados en relación 

a que Jos productores, participaran en forma directa 

con el programa, si se cumplieron. 

Ya que participaron tanto en lo económzco como en 

la aplicación. 

Determinación de hospederos más importantes. 

Se cumplieron con Jos objetivos señalados, encontran

dose que la mayor concentración de chinches, se encuentra 

,. en la hojarasca, hasta en un 60% de la población. 

Cuant i fi caci ón del insecto año 1990-1991. 

Se cumplieron los objetivos, ya que con el muestreo 

realizado en 1990, y con la aplicación de el insecticida 

bajó la población por m2 hasta un 1,1.1%, con respecto 

a la cuantificación en 1991. 



65 

X 1. RECONENDAC IONES 

Que el insecticida en su aplicaci6n sea dirigido 

en principio, hacia la hojarasca del lugar de infesta

ción del insecto, así como a los robles y encinos 

ya que el cuadro 3 nos muestra que aquí es donde 

se encuentra el insecto con mayor incidencia. 

Las aplicaciones en proximos años las realizaremos 

en el mes de mayo como fecha límite. 

Que ésta campaña se realice en proximos años, ya 

que las evaluaciones de un año a otro nos muestran 

que si se "bajó la incidencia de chinche por m2 de 

un año a otro, según cuadro Nº 5. 



,. 

66 

XII RESUMEN 

En los muestreos realizados en cada uno de Jos cerros

arrojan como resultado, que sí se justifica la aplica

ción de insecticida ya que el promedio de chinches 

por m2 de 1 421 según cuadro NR 3 y estos insectos 

se encuentran principalmente en hojarascas, zacate 

(Navajillo o amarramecate), así como en robles y 

encinos. 

De lo más importante de este trabajo, es sin duda 

alguna la participación directa que tuvo el campesino 

ya que las Uniones de Ejido, fueron las que aportaron -

el costo del programo., como lo· muestra el cuadro 

6 con$ 51'436,700.00 

Apoyo a los Productores del sector oficial ya que 

este brindó asistencia técnica, equipo y el insecticida 

. requerido. 
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