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PRESENTACION 

Las actividades de protección del recurso forestal en México se han visto 
incrementadas en los últimos años, debido principalmente a que día con día 
se crea más conciencia sobre la utilidad del bosque como un benefactor 
social, económico y regulador de otros ecosistemas. 

Un ejemplo de este creciente interés lo representan los trabajos que sobre 
plagas y enfermedades se han desarrollado en los últimos años, mismos que 
han coadyuvado a que cada vez se retroalimente este interés y se le dé la . 
imp'ortancia que representa para el manejo y la producción forestal, el con- 
trol de insectos y microorganismos dañinos. 

Como reflejo del esfuerzo profesional, que en las últimas diicadas se le ha 
dado a la protección de los bosques y part~icularmente a ]la problemática jnte- 
gral de los aspectos sanitarios forestales, se desarrollaron en el estado de 
Ourango, tres eventos de gran relevancia. El. primero de ellos fue la "XXI 
REUNION DEL GRUPO DE ESTUDIO DE INSECTOS Y ENFERMEDA- 
DES FORESTALES DE LA COMISION FORESTAL DE AMERICA DEL 
NORTE", dependiente de la FAO, realizada del 21 al 23 de octubre de 1987, 
en la ciudad de Durango; el segundo lo constituyó el "TALLER NACIONAL 
DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ~JTT_JERDAGOS EN hfEXI.@Q", 
llevado a cabo los días 26 y 27 del mismo mes, en la iiJnidad de Adrninistra- 
ción Forestal No. 6, en el Salto, Dgo. 

Estos dos eventos se desarrollaron con apoyo y colakaoración del personal 
de la Delegación Estatal de la Secretaría de AgriculLura y Recursos Hidráuli- 
cos en el estado de Durango y de especialist&s del Servicio Forestal de los 
Estados Unidos de América, integrantes del Grupo de Estudios de Insectos 
y Enfermedades Forestales de la COFAN, de ia cuai nuestro país forma parte. 

El evento que coronó este esfuerzo fue el I V  S'IIMPOSIC> NACIONAI, 
SOBRE PARASITOLOGIA FORESTAL, el cual se realizó conjuntamente 
con la IV Reunión sobre Plagas y Enfermedades Forestales, del 28 al 30 de 
octubre en la ciudad de Durango. 

Como resultado de estos tres eventos se reafirmaron lcis lazos de intercam- 



bio técnico y científico que México ha establecido con otros países y se 
coadyuvó en gran medida a la definición de los avances que en material de 
sanidad forestal se han realizado en el territorio nacional. 

Es necesario mencionar que los trabajas que incluye esta memoria han 
sido publicados respetando en forma íntegra y total 16s escritos. E.l estilo y 
las concepciones técnicas son responsabilidad absoluta de los autores. El 
comité de edición de memorias sólo se ha remitido a conjuntar tan valiosa 
información. 

LOS EDITORES 
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Sr, Lic. Gustavo Rivera Ramos 
Secretario General de Gobierno 
y Representante del 
Lic. José Ramírez Gamero 
Gobernador Constitucional del 
Estado de Durango 

Honorable presidium, distinguidos ponentes, señores invitados, partici- 
pantes todos: 

Antes de dirigir estas breves palabras, por mi conducto me permito trans- 
mitirles un saludo a.fectuoso del Ing. Marco Antonio Martínez Muñoz, Direc- 
tor General de Sanidad y Protección Agropecuaria y Forestal, de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quien les ruega aceptar sus disculpas 
por no estar presente en este importante evento. 

La superficie forestal del país, la conforman 143 millones de hectáreas, 
mismas que representan un 73'/, del territorio nacional, distribuidas en 
bosques, selvas y zonas áridas, destacando por su importancia socioeconómi- 
ca los macizos forestales ubicados en las regiones montañosas, con frecuen- 
cia de difícil acceso y con una infraestructura de caminos poco desarrollada. 

+ 

Ante este panorama, la destrucción de nuestra riqueza forestal, tiene su 
origen en diversas causas, entre las cuales destacan los daños de las plagas y 
enfermedades que están afectando a los diversos ecosistemas forestales de 
nuestro país. 

Por la magnitud de la superficie afectada, destacan los insectos descorteza- 
dores de coníferas, los barrenadores de yemas, conos y semillas, los defolia- 

(*)Pronunciadas por el Ing. Reyes Boniüa Beas, Director de Sanidad Forestal de la Direcci6n General 
de Sanidad y Protecddn Agropecuaria y Forestal, SARH. 



dores principalmente de pino y oyamel; plantas parásitas como los muérda- 
g o ~ ;  royas y pudriciones. 

De lo anterior, se desprende que los problemas derivados de las plagas y 
enfermedades forestales, deben ser atendidps y considerados preferentemen- 
te, mejorando lineamientos que rijan las estrategias y acciones, mediante1 
programas específicos; entre éstos la divulgación de los conocimientos 
técnico-científicas y de manejo; como los que seguramente se tendrá oportu- 
nidad de escuchar y discutir en este "IV Simposio Nacional sobre Parasito- 
logía Forestal", a celebrarse del 28 al 30 del presente en esta histórica ciudad 
de Durango, cuyo objetivo es: propiciar el análisis, intercambio y difusión de 
los avances en materia de parasitología forestal, logrados en las instituciones 
de enseñanza superior e institutos de investigación, a fin de proponer alterna- 
tivas más eficientes y actualizadas para un mejor manejo forestal, cuya apli- 
cación corresponderá a todas las áreas operativas del país. 

Después de haberse celebrado los primeros tres simposia nacionales, se 
ha organizado este "IV Simposio Nacional" con la valiosa participación de 
distinguidos profesionales, para reafirmar e incorporar nuevos avances 
técnico-científicos en sanidad forestal, promovidos por la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, a través de la Dirección General de Sani- 
dad y Protección Agropecuaria y Forestal y el Instituto Nacional de Investi- 
gaciones Forestales y Agropecuarias, con la coparticipación de la Sociedad 
Mexicana de Entomología, A.C. Colaboran también la Delegación Estatal 
de la SARH en el estado de Durango, que atinadamente encabeza el Ing. 
José Segismundo Ayón Flores, el gobierno del estado de Durango y en forma 
especial las Unidades de Administración Forestal del estado. 

A nombre de la Dirección General, me permito dar a ustedes, la más 
cordial bienvenida a este evento y aprovecho la oportunidad para agradecer 
al señor Lic. José Ramírez Gamero, Gobernador Constitucional de este 
hospitalario estado de Durango, que gracias al esfuerzo de los campesinos 
forestales y a su pujante industria de transformación, han colocado a la 
entidad como primer productor forestal del país y quien nos honra con su 
distinguida presencia, representado por el Lic. Gustavo Rivera Ramos, 
Secretario General de Gobierno y que en breves momenjos tendrá a bien 
dec1ara.r solemnemente inaugurados los trabajos de este trascendental e 
importante evento, para el Óptimo manejo y protección del recurso forestal, 
del cual Durango está a la vanguardia, y a todos los colaboradores de las 
dependencias e instituciones organizadoras, ponentes y participantes, expre- 
sandoles nuestro agradecimiento por su esfuerzo y entusiasmo, deseando que 
durante estos tres días de trabajo, rindan los frutos esperados para beneficio 
de la sanidad de nuestros ecosistemas forestales. 

Muchas gracias 
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PALABRAS DE INAUGURACION (*) 

Señoras y señores: 

Al analizar el proceso histórico de los recursos forestales en nuestro país, 
cobra dimensión la gran preocupación de las áreas tanto técnicas como admi- 
nistrativas por elevar la productividad del recurso. De cosechadores, nos 
hemos transformado en verdaderos cultivadores del bosque, se ha consolida- 
do la participación directa y permanente de los dueños y poseedores en la 
planeación, ejecución y comercialización de las actividades productivas 
forestales. 

Los gobiernos federal, estatal y municipal, han aprovechado los lineamien- 
tos de desconcentración y descentralización para culminar los procesos 
delineados en el plan nacional de desarrollo. En este sentido, el recurso fores- 
tal en especial en el caso de Durango, ha sido pilar para la obtención de los 
bienes de consumo y servicios en el desarrollode la actividad humana. Es un 
hecho que durante muchos años se puso especial énfasis en el aspecto pro- 
ductivo del recurso fores 1 relegando las áreas de protección y fomento a 
responsabilidad exclusiv del estado, como prueba de lo anterior se pueden 
mencionar los grandes ecursos humanos, materiales y económicos que se 
destinaron para la pr vención y el combate de incendios forestales, sin 
embargo, dentro de / te sistema de atención, poco se hizo para encarar la 
grave problemática de las plagas y enfermedades forestales, cuyo impacto 
.negativo por falta de una real valoración, no fue capaz de atraer la atención * 

de las áreas ejecutivas responsables para su control y combate. 

Para el estado de Durango, como primer productor forestal del país, con 
un aporte anual en promedio de tres millones de metros cúbicos en rollo, las 
labores de protección forestal, quedan ubicadas como tareas prioritarias, la 
atención de plagas forestales hace necesarid el intercambio de conocimientos 
técnicos y tecnológicos que permitan visualizar las soluciones de esta proble- 
mática. 

. (*)P~on~nciadas por sl Lic. Gustavo Rivera Ramos, Secretario Generai de Gobierno y Representante 
del Lic. José Ramáce2 Gamero, Gobernador Constitudonal del estado de Durango. 
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El gobierno del estado ha adquirido la o.bligaciÓn ante los productores 
forestales, de apoyar todo tipo de acción que fortalezca el desarrollo rural 
integral, prueba de ello, es que hace unos días fuimos sede de la Reunión 
Internacional de Cuencas Hidrográficas, estuvimos pendientes de los resulta- 
dos del evento, porque sabemos que el recurso forestal en combinación 
con los aspectos orográficos se constituyen en factor fundamental para'la 
administración de recursos acuíferos, y que de nuestro estado se aportan 
doce millones de metros cúbicos de agua que consolidan la producción agro- 
pecuaria de los estados circunvecinos. 

La semana pasada fuimos sede de la XXI Reunión del Grupo de Estudio 
de Insectos y Enfermedades Forestales, perteneciente a la comisión Forestal 
de América del Norte. Los días 26 y 27 del actual fuimos sede del Taller Nacio- 
nal de Identificación y Evaluación de Muérdagos en México, con ello confir- 
mamos que la preocupación de los gobiernos federal y estatal es permanente 
y que pondremos especial énfasis para encontrar las soluciones a todo proble- 
ma que interfiera en el desarrollo de la actividad forestal. 

Sabemos que sus aportes redundarán en beneficio de nuestro estado y de 
nuestro país, por ello es que el estado de Durango se honra comó sede de este 
"IV Simposio Nacional sobre Parasitología Forestal", agradecemos a la Secre- 
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a la Dirección General de Sanidad 
y Protección Agropecuaria y Forestal, al Instituto Nacional de Investigacio- 
nes Forestales y Agropecuarias y a la Sociedad Mexicana de Entomología, 
A.C., el habernos otorgado esta designación. 

Felicito a todos los participantes porque su presencia es muestra fehaciente 
de su preocupación por encontrar soluciones a la problemática forestal y 
felicito especialmente a los ponentes por el profesionalismo que han demos- 
trado al poner a disposición de todos los interesados el acervo de conoci- 
mientos que la experiencia les ha permitido alcanzar. 

Con todo lo indicado, el día de hoy, 28 de octubre de 1987, declaro inau- 
gurados los trabajos del IV Simposio Nacional sobre Parasitología Forestal. 



CAPITULO 1 

TEMAS GENERALES 

Moderador: Biól. José CIBRIAN TOVAR 
Relator: M.C. Roberto TERRON SIERRA 





Es bien sabido que las especies animales y vegetales que pueden 

constituir las plagas y enfermedades de los bosques, tanto de los climas 

templado y frío, como del clima cálido-húmedo, suelen mantener equili - 

brios que no hacen evidente su presencia y sus daños, hasta que alguno o 

algunos cactores que actúan en forma negativa sobre estos bosques, debi - 
litan su estado natural y facilitan los procesos explosivos de estas es - 

pecies, hasta convertirlas en verdaderas plagas o enfermedades, que lle - 
gan a dañar y aún matar al arbolado en importantes superficies foresta 

les. 

Los factores negativos que propician estas plagas y enfermedades, 

son principalmente el pastoreo no controlado, los incendios forestales, 

las cortas fuera de los planes de manejo y del cultivo, los daRos físi -. 

cos directos al arbolado, las condiciones climáticas adversas por tiem 

pos prolongados (sequías) y algunos e f ~ c t o s  de la contaminación ambiental 

en las cercanías de las áreas urhanas con congestionqmiento de vehiculos 

automotric~s P industrias. 

* Trabajo preparado para el cuar&o Simposio Nacional sobre Parasitol~ 
gia Forestal, que se realiza en  Durangu, Dgo. del 28 al 30 de octu - 
bre de 1987. 

* *  Ingeniero Agrónomo Forestal, Director del Centro de 1n.vestigaciones 
Forestales y Agropecuarias tiel Distrito Federal, INIFAP, SARH. 

* * *  Actuaria, Responsable del Programa Matemáticas Aplicadas del Centro 
de Investigaciones Forestales y Agropecuarias del Distrito Federal, 
INIFAP, SARH. 

SEMBLANZA HISTORICA DE LOS EVENTOS SOBRE 

PARASITOLOGIA FORESTAL* 

Avelino B. Villa Salas** 
Verónica C. Barbosa LÓpez*** 



En las Últimas décadas, los brotes explosivos de las plagas yenfer - 
4 

rnedades forestales, principalmente de insectos, se han incrementado tan- 

to en número y dispersión, como en la magnitud de los daños que causan. 

Lo anterior, originó un especial interés entre los dasónomos y los para- 

sitÓlogos forestales de nuestro país por esta problemática, por lo que - 

desde hace diez años se tuvo la inquietud de establecer los foros necesa 

rios, para intercambiar y divulgar tanto los re'sultados de las investiga - 

ciones que se han venido haciendo sobre este problema, como las experien - 

cias derivadas de las acciones realizadas para su combate ,y control. 

Por lo anterior, primeramente el antiguo Instituto Nacional de - 

Investigaciones Forestales, organizó en la ciudad de México, del 12 al - 

14 de septiembre de 1979, la Primera Reunión sobre Plagas y Enfermedades 

Forestales, habiendo publicado el mismo INIF la memoria correspondiente 

(Publicación Especial NQ 32, 19811, la cual contiene 12 ponencias y una 

sesión plenaria. 

Poco tiempo después, durante los días 18 y 19 de febrero de 1980, 

la Sociedad Mexicana de Entomologia, A.C., organizó en Uruapan,Michoacán, 

el Primer Simposio Nacional sobre Parasitologia Forestal, cuya mernoria - 

f-ue editada por la misma sociedad; esta publicación contiene 34 ponen- - 

cias y una conferencia inaugural. 

Siguiendo con las reuniones sobre plagas y enfermedades forestales 

la, entonces Subsecretaría Forestal y de la Fauna, organizó por conducto 

del antig,uo Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, la'segunda 

reunióm de este tipo, en el Puerto de Acapulco, del 13 al 15 de octubre 



de 1981; la memoria correspondiente se encuentra en proceso de edición - 

en el I N I F A P .  

Posteriormente, se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, el segundo 

Simposio Nacional sobrn Parasitología Forestal, durante el lapso compren - 
dido del 17 al 20 de febrero de 1982; los organizadores de este evento - 

fueron la Sociedad Mexicana de Entomología, A.C., el Departamento de Boc - 

ques de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro de Entomología y 

Acarología del Colegio de Postgraduados, la entonces Subsecretaria - - - 

Forestal y de la Fauna y el antiguo Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales; en este evento participaron 10 instituciones mexicanas, 4 - 

americanas y una cubana; la memoria correspondiente, contiene' una confe- 

rencia inaugural y 27 ponencias, fue publicada por el INIF (Publicación 

Especial Núm. 46, 1985). 

E1 111 Simposio Nacional sobre Parasitología Forestal, se realiz6 

durante los días del 26 al 29 de febrero de 1784 en Saltillo, Coahuila. 

El evento fue organizado por la Sociedad Mexicana de ~ n t o m o l o ~ i a ,  A.C., 

los Departamentos Forestal y de Parasitología de la Universidad Autónoma 

Agraria "Antonio Narro" y el Instituto Nacional de Investigaciones Fores- 

tales; en esta ocasión participaron 14 instituciones y se presentaron 14 

pone'ncias y una conferencia inaugural. La memoria correspondiente fue pg 

blicada por el INIF en un mismo volumen conjuntamente con la memoria del 

segundo simposio (Publicación Especial Núm. 46, 1985). 

Más recientemente, en 1986, tuvo lugar en la ciudad de México du-- 

rante los días 29 y 30 de septiembre, la tercera reunión sobre Plagas y 



E n f e r m e d a d e s  F o r e s t a l e s ,  e v e n t o  o r g a n i z a d o  p o r  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  

I n v e s t i g a c i o n e s  F o r e s t a l e s  y A g r o p e c u a r i a s  ( A r e a  F o r e s t a l ) ,  c o n  l a  c o l a -  

b o r a c i ó n  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S a n i d a d  y P r o t e c c i ó n  A g r o p e c u a r i a  y 

F o r e s t a l  ( D i r e c c i ó n  d e  S a n i d a d  F o r e s t a l ) .  La e d i c i ó n  d e  l a  m e m o r i a c o r r e =  

p o n d i e n t e  s e e n c u e n t r a e n  p r o c e s o  d e  e d i c i ó n  e n  e l  INIFAP,  c o n j u n t a m e n t e  

c o n  l a  m e m o r i a  d e  l a  s e g u n d a  r e u n i ó n .  

Ha* t r a n s c u r r i d o  8 a ñ o s  d e s d e  q u e  se  r e a l i z ó  e l  p r i m e r o  d e  e s t o s  - 

s e i s  e v e n t o s ,  y t a n  s o l o  p o c o  más d e  un  a ñ o  d e l  Ú l t i m o ,  y l a  i n q u i e t u d  y 

l a  n e c e s i d a d  p o r  s e g u i r  i n t e r c a m b i a n d o  c o n o c i m i e n t o s  y e x p e r i e n c i a s  a ú n  

s i g u e  v i g o r o s a ,  p o r  e s o  s e  h a  o r g a n i z a d o  e s t e  I V  S i m p o s i o  N a c i o n a l  s o b r e  

P a r a s ' i t o l o g i a  F o r e s t a l ,  d e n t r o  d e l  c u a l  s e  h a  i n t e g r a d o  l a  c u a r t a  r e u -  - 

n i ó n  s o b r e  P l a g a s  y E n f e r m e d a d e s  F o r e s t a l e s ,  p a r a  q u e  e n  l o  s u c e s i v o  s e  

sumen  e n  un s o l o  e v e n t o ,  l o s  e s f u e r z o s  q u e  s e  h a b r á n  d e  s e g u i r  h a c i e n d o  

p a r a  l o g r a r  un e f i c i e n t e  y o p o r t u n o  p l a n  n a c i o n a l  d e  m a n e j o  y s a n i d a d  f o  - 

r e s t a l e s .  

Comple rnen . t . a r i amen te  a l  e s f u e r z o  q u e  h a  s i g n i f i c a d o  o r g a n i z a r  y p a r  

t i c i p a r  e n  e s t o s  s e i s  e v e n t o s ,  muchos  d e  l o s  dasÓnomos  y p a r a s i t ó l o g o s  - 

f o r e s t a l e s  q u e  l o s  h i c i e r o n  p o s i b l e s ,  h a n  p a r t i c i p ' a d o  d e n t r o  d e l  m a r c o  

d e  Co in i s iÚn  F o r e s t a l  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e ,  a  t r a v é s  d e l  g r u p o  d e  e s t u - -  

d i o s  d~ I n s e c t o s  y E n f e r m e d a d e s ,  i n t e r c a m b i a n d o  s u s  c o n o c i m i e n t o s  y e x p e  - 

r i e n c i a s  c o n  l o s  c o l e g a s  a m e r i c a n o s  y c a n a d i e n s e s ,  h a b i e n d o  v a r i a s  p u b l i  -. 

c a c i n n e s  q u e  a t e s t i g u a n  e s t e  e s f u e r z o .  

T a m b i é n  a t r a v é s  d e  l o s  C o n g r e s o s  d e  l a  S o c i e d a d  M e x i c a n a  d e  E n t o -  

m u l o g ~ a ,  l n s  e r i t o m ó l o g o s  f o r e s t a l e s  h a n  h e c h u  a l g u n a s  a p o r t a c i o n e s  más. 



Muchos han sido los resultados obtenidos por los investigadores s o  

bre la t-axonomia, la biología, la ecología y las técnicas de control y - 

combate, de las diferentes especies que se han constituido en plagas y 

enfermedades Forestales. Valiosas h n sido también las -experiencias obte ái 
nidas al buscar combatirlas aplicando diferentes metodologías, que las - 

mismas experiencias o las investigaciones han propuesto. 

Todo lo relatado, nos permite establecer que ha sido posib-le gene- 

rar un notable acervo de conocimientos sobre los diferentes aspectos que 

se relacionan con las plagas y enfermedades de los recursos forestales - 

del país, mismo que desde ahora, debemos enfocar en forma especial a un 

manejo forestal que contemple su prevención como una acción de principio 

y no su combate, como una acción de consecuencia. 

En el anexo, se presenta una relación de los trabajos que aparecen 

en las publicaciones citadas ya impresas. 
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SITUACION DE LA SANIDAD FORESTAL EN MZXICO, 
;t 

DESARR OLLO Y PER SPEC'TIVAS 

* Ing. Reyes Bonilla Beas 
**  Ing. Gustavo Borja Luyando 

1. INTR ODUCCION 

Los recursos  forestales abarcan una superficie de 143. millones de 

hectáreas, con caracterist icas propias y complejas, expuestos a toda 

clase de agentes nocivos, contra los  cuales - s e  hace necesaria la pro- -  

tección, conservación, fomento y correcto aprovechamiento; sin em - 

bargo, estos recursos  están siendo afectadas por diversos factores - 

como son : cambio de uso del suelo, cortas  clandestinas, sobrepasto - 

r e o ,  incendios, contaminación atmosferica y otros agentes, entre los 

que sobresalen el  impacto causado por l a s  plagas y enfermedades fo- - 

restales  que van en constante aumento alterando severamente a los - 

ecosistemas. 

Pasa contrarestar los  efectos de estos agentes biológicos, se  requie - -- 

r en  de acciones conjuntas de los 3 secto

r

es : público, privado y so-  

cial, de tal rrianera que nos permita es tar  atentos de aquellas plagas - 

que por la iii~portancia econ6mica de los danos que causan, realizar- - 

gporti'ina mt3nte su prevenci 617, combate y contr 01, 

Este " IV Simposio Nacional de Para$itología Forestal " propiciará - 

el  analisis, intercambio y difusión de los avances en la materia, logra 

* Director de Sanidad Forestal  - IlGSyPAl? - SARtl, 
* Subdirector de Operación. - DGSyPAIT - S811 E-]. 
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dos en las áreas de investigación y operación, para determinar alterna - 

tivas más eficientes, aplicables al manejo forestal. 

De manera similar, permitirá plantear los avances en cuanto a toxeno- 

mia,  biologia, ecologia y manejo integral de las plagas y enfermedades 

que afectan al recurso forestal, tornando como base fundamental, el - 

diagnóstico, prevención, combate y control de los descortezadores, de - 

foliadares, barrenadores, plantas parásitas, hongos, bacterias y otros 

agentes que llegari a causar graves daños a las masas forestales, en - 

perjuicio del pais y de los duefios y poseedores del recurso. 

La intervención que a continuación se presenta, trata de establecer la - 

situación que guarda la sanidad forestal en Mexico; se hace una breve - 

reseiia de su desarrollo histórico y se sefialan algunas perspectivas de 

esta actividad en nuestro pais. 

2. ANTECEDENTES 

Se sabe, por medio de los códices, que en la epoca prehispánica se rea - 

lizaban prácticas de protección y conservaciói~ relacionadas con el ma- 

nejo de los recursos naturales, como parte del bienestar de la comuni- 

dad. 

Los recursos forescaies durante ia epoca colonial, fueron sometidos a 

una explotación exhaustiva; par a satisfacer la S demandas de la activi - - 

dad minera y de los centros de población. 

La corona espaiiola en esta egoca, expidió diversas disposiciones relati - 

vas al usufructo de productos forestales, sin descuidar su regeneración 



y protección, continu3ndose con esta politica en el periodo del Mexico 

independiente, caracterizado por una tenencia de la tierra concentrada. 

en pocas manos. 

En el Mexico independiente durante el siglo pasado, se inicia la prepa - 

ración de t ecn ic~s  y cientficos forestales, as1 comí, la aplicación de - 

algunas medidas para el aprovechamiento y la protección de los recur - 

sos naturales, contra incendios y plagas forestales. 

Los programas de parasitología agricola, dependientes de la Secreta-- 

r ia de Fomento, Colonización e Industria; durante 1900 a 1908, in- 

cluian el estudio de plagas y enfermedades forestales, colecta de insec - 

tos y algunas medidas para s u  control. 
S 

En 1909, al crearse la Dirección de Agricultura, se le asignan las ta- 

reas de aprovechamiento, conservación, fomento y protecci6n del reculc - 

so; sin que por ello se evitaron los fuertes dailos a las  masas foresta-- 

les, como consecuencia de una demanda creciente de productos del bos- 

que,  requeridas por las actividades mineras y el desarrollo demografi- 

co del pais, 

A partir de la Revolución de 1910 y la promulgación de nuestra Consti-7 

tución en 1917, se contemplaron algunas medidas para la proteccibn y ma - 
nejo de los recursos naturaies renovables y no renovabies. Es asf como 

en 1.926 se promülgó la primera Ley Forestal para regular la conserva - - 

ción, fomento y aprovechamieilto de la vegetación forestal, en donde la - 

prevención y combate de plagas, adquieren carácter Institucional, ade - - 

mas f3cultó a la autoridad para orga.nizar la investigaci6n forestal. 



En relación a la Ley Forestal  y su Reglamento; han sufrido diversas mo- 

dificaciones y adecuaciones, en los años de 1943, 1948, 1960 y 1986, se 

fortalecieron l a s  acciones en materia de sanidad forestal; en 1974 se p ro  - 
mulgó la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos - 

y en 1980 su Reglamento, que contienen disposiciones para  regular las  - 

'acciones de combate, prevencibn y control de .plagas y enfermedades fo- - 

res ta les ,  considerándolas de orden e interes público, 

En l a  medida en que se ha adaptado la Administración Pública Federal al 

Desarrollo de las actividades Agropecuarias y Forestales ,  en el  país, se  

han establecido dependencias, organismos oficiales y privados, que p r o  - 

pician y apoyan es tas  actividades para  mejorar la  producción y producti- 

vidad de nuestros rr~ontes, 

Como consecuencia de los danos ocasionados por l a s  plagas y enferrneda- 

des  a los  bosques del pafs, en 1959, se establece el Departamento de Sa--  

nidad Foresta.1 como órgano oficial, dependiente de la Dirección General 

de. Froteccisn y Repoblacion Forestales,  m i s r n ~  que funcionó hasta 1976 - 

dentro de dicha dependencia. 

Erl 1977, con el cambio de sexeni.0, pasó a formar par te  de la Dirección - 

General de Reforestacibn y Manejo de sueros Forestales,  mismo que a - 

rricdiadoc <le ese  rnismo ai70, fue transferido a la Direeciíin General de - 

Ap7-nvec*hrzrnientos X~orestales, darido continuidad a los programas d e  sani - 

cl;rc\ y pres tando aciernás, atención a las solicitudes de pastoreo en Par -. 
'4 

ques Nacionales y Reservas Forestales. 



Durante 1981, el Departamento nuevamente se transfiere a la Dirección 

General de R eforestación y Maqejo de Suelos Forestales, agregandole - 

la función de dictamnar sobre el aprovechamiento de arbolado plagado 

y muerto por incendios. 

En 1983, con la reestructuración de la Subsecretaria Forestal y de la - 

Fauna, el Departamento - de Sanidad se integró a la Dirección General de 
1 

Control y Vigilancia Forestales, misma que en 1984, se reestructura - 

nuevamente ,. al recibir funciones de otras Direcciones Generales, cam - 

biando el nombre por Dirección General de Protección y Plantaciones Fo - 

restales y se inician las gestiones para elevar el Departamento al rango 

de Subdirección de Area, lo cual se logra en 1985, en este mismo año - 

pasa a formar parte de la estructura de la Dirección General de Sanidad 

y Protección Agr opecuaria y Forestal. 

De acuerdo con las politicas de descentralización y desconcentración ad- 

ministrativas, dictadas por el Ejecutivo Federal, a la Dirección de Sani- 

dad Forestal, se le asignan funciones de nor m tividad, asesoria tecnica, 

evaluación y seguimiento de todas las acciones de sanidad forestal que se 

realizan en el pais. 

3. MAñCO DE REFERENCIA 

3.1. Recursos Forestales.. 

La República Mexicana se caracteriza por poseer una de las floras más - 

ricas del mundo de los 196.7 millones de hectáreas que la forman, el - 

72.7 %, han sido clasificadas como superficie forestal, - - 



distribuida de la siguiente far ma : 40.5 millones corresponden a super - -  

ficie arbolada; 27,4 cubierta por vegetación arbustiva; 56,4 constituida - 

por matorrales,  17, O millones de á reas  perturbadas y 1.5 millones de - 

hectareas ectán>cubiertas de vegetación hidr ófila ( Vademecum Forestal 

Mexicano 1980 ), 

De los 40,5 millones de hectáreas arboladas que representan un 20.6 % 

de la superficie total del pais; 27,3 millones corresponden a bosques de 

clima tcrnplado - fi-io, constituidos en un 67 % por especies de coniferas 

y Istifo'hiadas y un 33 qi', por especies latifoliadas, 'La superficie cubierta 

por bosques de cl.imcr cálido - húmedo, es de 13.2 millones de hectáreas, 

correspondierodo 2,s a selvas altas y 10.9 a selvas medianas, 

En cuanto a la vegetacibn arbustiva, 16.0 millones corresponde a selvas - 

bajas; 7.8 a chaparrales y 3.6 a r-nezqu.itales, desarrollándose en diferen- 

t e s  tipos de clima. 

L2 s:~perficie de rnatorrales , l a  forman 7, O millones de vegetación r o seto - 
fila; 3 6,7 d e  vegetación microfila y 10-7 millones de vegetación crasicaule, 

lci mr?yori'a prosyseranch en climas áridos y serniáridos. 

I+T (atk 3 parte, l a s  e ~ ~ i s t e ~ ~ c i a s  ~ o l u m é t r i c a s  de  la  superficie arbolada, s e  

,,f ~;-,~i~r:ai,i en 3 ,  928 in~llones de metros cUbicos en ~ o l l o ,  de los ctiales 1,998 

~ n z l l ~ ~ n e s  c.cr-tmrespondcn a besqi~es de clima templado y f r io  y 1,120 millones 

a 1mc:queo; de cllina callidn - húrnedo. 

1 3 l i i  I h g , ~ ~ t i ~  icI'i.1 anual cle Iros bosques de cniaiferac s e  estiwi~a e n  1.49 me  - - 

i-a-os cúlnucrjs de madera en ro l l s  por hectcZcea, que hacen un total de 27 - 

rriillor~ec; t lsimi 'snir~, el incl-c'mento anual de latifoliadas, se ha estirnado - 



conservadoramente en 13 millones, lo  que totaliza un increb-iento anual - 

de bosques y selvas de 40 millenes de metros cúbicos de madera en ro-  

llo. 

3.2. Marco Legal 

En materia legal la  atención de l a  problematica sanitaria forestal, cuen- 

ta  con los siguientes preceptos : 

- Ley Orgánica de la Administracibn Pública Federal ( D, O. 29 de di - - 
ciembre de 1976 ) 

- Plan Nacional de Desarrollo 1983 -1988 ( S,P.P, - MAYO de 1983 ) y 

Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985 - 1988 (S,P.P, 

Julio de 1985 ) 

- Reglamento Interior de la  Secretarfa de Agricultura y Recursos Hi - - 

dráulicos ( D. O. 23 de Agosto de 1985 ) 

- Ley de Sanidad Fi tqecuar ia  y Reglamento de los Estados Unidos Me-  

xicanos ( D. 0. 13 d e  diciembre de 1974 y D. 0, 18 de enero de 1980 ) 

- Ley Forestal y su R eglamtmto vigente ( D. O, 30 de mayo de 4080 y - 
f 

D, 0. 23 de enero 1961 ), 

- L e y d e F o m e n t o A g q e c u a r i o ( D .  0. 2 d e e n e r o d e 9 9 8 1 )  

- Ley de Protección al medio Amhiente ( D. 0, 11 de enero de 1982 ) 

- Acuerdo Delegatario ( U, 0. 22 de octubre de 1986 ) 

- Acuerdo por el cual se establece coi1 car3cter obligatorio y permanen- 

te la Campafía Nacional contra Insectos I~escor tezac lore  dz Coiaifcras 

( D. 0. 17 de m,arzo de 1987 ) 



3.'3. Actividades sobre sanidad forestal 

Los recursos forestales,  como ya se mencionb, estan expuestos a diver - 
sos agentes de destrucción. De 1959, a la  fecha, los esfuerzos del - 

sector oficial se han encaminado a la deteccibn , evaluación, prevención, 

combate y control de l a s  principales plagas y'enfermedades que afectan 

a l a s  comunidades forestales; mientras que en las Instituziones de Edu- 

cación Superior y de  Investigación, sus  acciones se orientan a l  estudio - 
I 

basico de estos agentes, lo  que ha permitido formular proyectos y pro-  - 

g a m a s  de saneamiento para  un mejor manejo del recurso,  

En el periodo de 1959 a 11969, se llevaron a cabo diversos trabajos, pr in-  

cipalmente contra insectos descortezadores, utilizando el metodo de com - 

bate de derribo, troceo, descortezado y aspersión con sustancias quimi- 

c a s  y/o quema de corteza y desperdicios. 

La Secretaria del Ramo, faculta a l a  Subsecretarla de Recursos Foresta-  

les y de Caza, expedir los  permisos par a el  tratamiento de los bosques - 

afectados por diferentes plagas y enfer mcdades; realizandose trabajos de 

saneamiento contra insectos descortezadares en los  estados de Mexico, - 

Michoacán, Chiapas , Hidalgo, Puebla, Morelos y el Distrito Feder al. 

De 1970 a 1979 , se  dividió al país en 6 regiones, a fin de atender en for - 

ma eficiente los problemas sanitarios, y se llevaron a cabo trabajos de - 

limpia y saneamiento en el Parque Nacional " Zoquiapan y Anexas ", con 

financiamiento del Fideicomiso del Fondo Forestal. 
Y 

Por acuerdo del Secretario de Agricultura y ~ a n a d e r i a ,  se establece el - 



" Plan de Emergencia para el Combate de Insectos Descortezadores en el 

Estado de Michoacan ". 
Durante esta decada, se continuaron y dieron por ter minado algunos tra- 

\ 

bajos de combate y control contra insectos descortezadores y defoliado- - 

res en los Estados de MichoacCLn, Mexico, Puebla e Hidalgo y se autorizó 

el " Plan de Emergencia para el Combate de Plagas Forestales en el Dis - 
trita Federal ". 
De 1980 a la fecha, las acciones de sanidad forestal, se han canalizado - 

al diagnóstico de las plagas y enfermedades y al saneamiento de las rna-- 

sas forestales, sobresaliendo los siguientes trabajos : 

Limpia y saneamiento de los Parques Nacionales de "Zoquiapan y Anexas"; 

"Iztaccfhuatl-P~pocatépet1 ": " Nevado de ToEeaca " y "Desierto de los - 

L,eone s " 

Combate y control de insectos descortezadores; en las plantacisries de - 

pino establecidas en la Iyesa " El Tejocotal ", Edo. de Hidalgo, perte - - 

necientes al Sisterm HidroPógico Necaxa. 

En la zona Chinampera de las Delegaciones de Tl&huac y Xw.hixnilco del. 

Distrito Federal, se contirau6 con la Campaeia contra e3 gusano de  bolsa " 

del ahuej ote Malacosar13 incur viim - azteca, habiendose tratado una super - 

ficie de 1,600 ha, con aplicaciones de Bacillus -- tX-iuringiensis -- gr se realizo 

la campafia erner gente coiitrci. el defnliador del Oyanicl -- Evit s liyallnaria ---- - 

blandaria, en montes del Municipio de San Fclipe del Progreso, Edo, de 

Mexico, en 2,13 8 ha, , a través de aspei sisnes acreas, utilizando el agerx - 
te biolSgico ( B. T. ) Bacillus m-- -- thuringie~icis, --- permitiendo a l a  vez protegel- 
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las  zonas de invernación de la Mariposa Monarca. 

Se hizo el levantamiento aerofotogafico en infrarojo para conocer el - 

avance de agentes causantes de la muerte del Oyamel en el Parque Re-- 

creativo y Cultural " Desierto de los Leones ", D. F. 

Se otorgaron autorizaciones en diferentes arios para efectuar el sanea - - - 
A 

miento contra insectos de scortezadores, defoliadores , barrenadores y 

plantas pargsitas en los Estados de Apascalientes, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila, D~irango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, fuliachoacán, - 

Morelos, Nueva León, Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Luis Potosi, Tlax 

cala y el Distrito Federal. 

En relación a las superficies inspeccionadas, afectadas y tratadas, duran - 
te  el periodo de 1980 a 1986, se inspeccionaron 4.2 millones de has. ; r e  

sultando afectadas 802 tnil; habiendose saneado 98,487 has. , corno se 

puede observar en el siguiente cuadro : 

Cuadro No. 1 : Superficie inspeccionada, afectada y tratada 
i 

durante el periodo de 1980 a 1986. 

SUPER FICIE EN HECTAR EAS 
A N O  In s~eccionada A fectada Sr atada 

SUMA 

FUENrr,E : Di.rección de Sanidad Forestal DGSyPAF - SARH. 



Por Ciltimo cabe destacar el Acuerdo expedido por el C. Seqeitario del - 

Ramo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo Q1- 

timo, por el cual se establece con carácter, obligatorio, general y per -- 

manente la Campaña Nacional contra Insectos Descortezadores de Conf-- 

feras, que tiene como objetivo el diagnóstico, prevención, combate y con - 
trol de estos insectos, promoviendo la coordinación de los sectores del - 

paIs , involucr.ados en las actividades silvicolas. 

4. SITUACION ACTUAL DE LA SANIDAD FORESTAL 

La Dirección de Sanidad Forestal, cuenta con dos Subdireccioríes y cuatro 

Departamentos, con recursos humanos y financieros de la Federación, - 

apoyado por la Coordinación Administrativa y los Centros Regionales de - 

Diagndstico e Identificación Fitosanitaria de la Dirección General, 

Su objetivo se. orienta a prevenir, controlar y erradicar las plagas y enfer 

medades que afectan los recursos forestales, mediante la aplicación de - 

las tecnicas de detección y evaluación, asi como, su manejo y control. 

Las responsabilidades y funciones de la Dirección de Sanidad Forestal, - 

son amplias y diversas, destacándose por su importancia lo siguiente : 

- F or mular el Programa Nacional de Sanidad Forestal, de confor mj.dad 

con las politicas y estrategias de los programas del sector. 

Promover la participación de los diversos sectores en las actividades 

de sanidad, estableciendo los mecanismos de coordinación. t 
'4 

Verificar la aplicabilidad y eficiencia de las tecnicas de control de - 

enfermedades y manejo de plagas forestales. b 



- Planificar, coordinar y priorizar los programas y campañas de de- 

tección, prevención, y control de plagas y enfermedades forestales, 

- Coordinar la integración per manente del diagnóstico del R ecur so. 

- Planear y coordinar con Instituciones de Ensefianza e Investigación, 

programas especfficos de investigación y validación tecnológica, 

- Establecer mecanismos de coordinación entre las Unidades de la - 
-% 

Secretaria, participantes en las actividades de coqtrol y protección. 

Para cumplir con los objetivos y funciones de la Dirección se cuenta a ni- 

vel Nacional con cinco proyectos : Diagnóstico, Saneamiento, Asistencia 

Teeni ca Sanitaria Forestal, Desarrollo y Validación Tecnológica y Campa - 
ña contra Insectos Descortezadores de Coniferas, 

En los estados, la sanidad se encuentra integrada en las Subdelegaciones 

de Fomento y Desarrollo Agropecuario y Forestal de las Delegaciones, a 

traves del Programa de Sanidad y s u  ejecución en la Unidad de Sanidad Fo - 
restal; -apoyada por los Distritos de Desarrollo Rural, Unidades Industria - 
les de Explotación Forestal, Unidades de Administración Forestal y Orga - 
nismos Públicos Descentr alizados Forestales, 

5, PR OBLEMATICA SANITARIA 

Los problemas causados por plagas y enfermedades sigue teniendo un im- 

pacto negativo sobre los recursos forestales, con fuertes repercusiones - 

desde el punto de vista social, económico y ecológico. 



Entre los principales grupos de plagas forestales, los descortezadares 

de los generos Dendr octonus, Sgolytus, Phloeosinus, Hylesinus, Pseu - - 
\ 

dohylesinus e IQs., son de los más importantes, mismos que afectaron - 

una superficie en 1986 de 68,850 hectáreas, ocasionando la  muerte tanto 

de arbolado adulto como del renuevo. 

Otro grupo importante lo  constituyen los defoliadores de los generos Neo 

diprión, Zadiprión, Evita, - Malocosoma, Hylesia, Hylaea que llegaron a 

ocasionar daños considerables en bosques de coníferas y algunas hojosas, 

afectando una superficie de 13 580 hectáreas en 1986, 

En relación a los barrenadores que afectan brotes, yemas, conos y semi-  
1 

l las  de  bosques de coniferas y hojosas, destacan por su importancia los - 

generos R hyacionia, Eucosma, Conaphthorus , Megastigmus, Laspeyresia, 

Dioryctria y Leptoglossus, que ponen en peligro la regeneración del bos - - 

que y que durante 1986 afectaron una superficie de 2,580 hectáreas, 

En los  bosques de latifoliadas de l a s  zonas calido - húmedas, se tiene al 

barrenador de yemas de l a s  meliaceas Hypsipyla grandella, que daña tanto 

a la  regeneración natural de caoba y cedro rojo,  como a las  plantas de es- 

t a s  especies en viveros y plantaciones, 

En cuanto a l a s  enfermedades, se tienen a los muerdagos enanos Arceutho 

bium, con cerca de 20 especies y variedades, afectando el crecimiento de 

los  árboles,  principalmente especies de pino y oyamel; a s i  como a los - 

muerdagos verdaderos cuyos géneros principales son Psittacanthus, Phora 

dendron, Struthanthus, con diversas especies que s e  distribuyen en más de 

un millon de hectáreas, tanto en bosques de coniferas y latifoliadas, como 



arboles de  hoja ancha. de selvas tropicales y subtropicales del pais, 

Ademas se tienen problemas con enfermedades foliares causadas por hon 
i. 

gos de  los  generos ~ o t f i i s t r o m a  y Lophodermella: royas que atacan al fo- 

llaje del género Coleosporeum y los que afectan a ramas  y conos de los  - 

géneros Cronartium y Peridermium y aquebs  que causan pudrici6n a los 

fustes, género Fomes. A s i  mismo, es de mencionarse el hongo que cau - 

s a  la mancha azul en madera aserrada del genero Ceratocystis. 

En viveros, la enfermedad conocida como mal de vivero o damping - off, 

causada por un complejo de hongos del suelo de los  generos Pythium, Fu-  - 

sarium, 'R hyzoctonia, Phythophthora y otros. A sí mismo, son de rnencio - 

nar algunas enfermedades exóticas como el  de la  ra iz  de los encinos Cera 

tocystis fagacearum, enfermedad del olmo Ceratocy s t is  ulmi - y el  newiato - 

do causante de l a  marchitez del pino Bursaphelenchus 9. que si bien no - 

s e  encuentran afectando a nuestros bosques, si deben ser  preocupación de 

todos, a fin de evitar su  introducción a nuestro pais ,  ya que las  mismas se 
% 

encuentran reportadas en algunos estados fronterizos de la Unión America- 

na, 

Aunado a la problematica sanitaria forestal anterior, s e  tienen los siguien- 

tes probl ernas : 

- Insuficiente personal tecnico especializado en las  á reas  operativas, - 

para  determinar la importancia económica de los daiios causados por 

las plagas y enfermedades forestales, 

Red ios  en litigio y poca participación de los dueños y poseedores en 

el saneamiento de sus bosques. 
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- Escasa coordinación con los Gobiernos de los Estados y Municipios, 

para apoyar trabajos de sanidad forestal. 

- Cambio de uso del suelo y falta de credito para financiar el sanea- - 

miento en áreas aectadas por plagas. 

- Necesidad de actualización y capacitación del personal tecnico res - - 

ponsable de las tareas de detecci.ón, evaluación, prevención, comba 

te y control de plagas y enfermedades forestales, 

- Insuficiente divulgación de los trabajos de sanidad forestal y de estu - 
dios de validación de la tecnologia generada. 

- Escaso desarrollo de tecnicas y metsdologfas para el diagnóstico, - 

prevención y combate de plagas y enfermedades forestales, 

- Carencia de seguimiento y evaluación de los dafios causados por las 

plagas y enfermedades, 

6. P E R S P E C T I V A S  

En la medida en que se cumplan las politicas y estrategias del Plan Nacio- 

nal de Desarrollo 1983 - 1988, y se lleven a cabo las estrategias y accio-- 

nes del Programa de Sanidad Forestal, se espera : 

- Designar al personal tecnico especializado necesario en las Delega --S 

ciones Estatales de la SAR H, , Distritos de Desarrollo Rural y enlas 

Unidades de Administración Forestal, con la finalidad de proteger - 

los recursos forestales contra plagas y enfermedades y en especial - 

Y contra insectos descortezadores, 

Determinar el impacto económico de los dafios causados por las pla- 

gay y enfermedades en  nuestros bosques. 



- Concertar ante la Secretaria de la R eforma Agraria, el saneamiento 

de los predios en litigio afectados por plagas y enfermedades fores- 

tales. 

- Promover con los duefíos y poseedores del recurso, trabajos de pre- 

vención, combate y control de las plagas y enfermedades forestales. 

- Fomentar' la coordinación de los Gobiernos Estatales y Municipales 

para llevar a cabo el saneamiento en los bosques. de su jurisdicción. 

- Promover a traves de las autoridades estatales federales el credito y 

financiamiento a los Ejidos y Comunidades para que ellos mismos - 

realjcen el saneamiento de sus montes. 
I 

- Fortalecer la Campafía Nacional eontra Insectos Descortezadores, me 

diante la tecnica de mapeo aereo en las áreas afectadas por estos in-- 

sectos, que permita su combate y control. 

- Promover y apoyar la capacitación del personal tecnico relacionado con 

las diferentes actividades de sanidad forestal y divulgar los trabajos a 

traves de los diferentes medios de com~~nicacibn, 

- Difundir y apoyar la generacibn de tecnología desarrollada en las dife- 

rentes Instituciones de Educación Superior e Instituciones de Investiga- 

ción. 

- Evaluar y dar seguimiento a todos los trabajos relacionados con la de-- 

tección, cuantificación, prevención, combate y control de plagas y en - 

fermedades forestales. 

Es innegable que la protección de N los bosques es una causa de utilidad públi - 
ca, por lo que se requiere el concurso de esfuerzos conjuntos, con la parti - 



cipación decidida de todos los sectores del país, para beneficio de los pro 

ductores forestales y para un nRjor manejo de los bosques de Mexico, re - 
corriendo los caminos, .que seguramente marcará este IV Simposio Na-- 

cional sobre Parasitologia Forestal, 
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EL CONTEXTO NACIONAL DEL SUBSECTOR Y LA SANIDAD FORESTAL 

- 
* l ng .  Oscar Cedeño Sánchez 

* Tng. Jesús B. Cardeña Rodríguez 

La Repúb l i ca  Mexicana comprende una s u p e r f i c i e  de c a s i  200 m i l l o n e s  de - 
hec tá reas .  E l  r e l i e v e  montañoso que predomina en gran p a r t e  de su t e r r i  - 
t o r i  o, determina una gran va r i edad  de c l imas ,  sue los  y vegetac\6n . ~ é x i c o  

es  un p a í s  predominantemente f o r e s t a l  y de ahí  que l a  s u p e r f i c i e  de voca - 

c i e n  f o r e s t a l  sea de aproximadamente 140 m i l l o n e s  de hectáreas (Más de l  

70% d e l  t o t a l  n a c i o n a l ) .  u, 

E l  pa ís ,  es de l o s  pocos que cuenta en su ámbi to  geog rá f i co ,  con l o s  3 - 
grandes ecosistemas f o r e s t a l e s ;  l o s  bosques de c l i m a  t emp lado- f r í o  cu- -  

b r i e n d o  una s u p e r f i c i e  de 28 m i  1  lones de hectáreas ; l o s  bosques t r o p i c a -  

l e s  abarcando 11 m i l l o n e s  de hectáreas;  y l a  vege tac ión  de zonas á r i d a s  y  

semiá r idas  que se ex t i enden  en una s u p e r f i c i e  de 8.5  m i l l o n e s  de hec tá-  

reas .  

En e s t o s  bosques, se l vas  y d e s i e r t o s ,  v i ven  niás de 10 m i l l o n e s  de pob la-  

dores r u r a l e s ,  ca rac te r i zados  por  s e r  l a  pob lac ión  más marginada h i s t ó r i  - 

camente d e l  pa ís ,  y son l o s  que menos acceso han t e n i d o  a  l a s  opo r t un ida  - 
t 

des de empleo, educación, equipamiento y apoyos d e l  Estado 

* D i r e c c i ó n  General de Normat i  v i  dqd Fo res ta l  



Los recursos  f o r e s t a l e s  r e v i s t e n  una gran importancia  t a n t o  económica - 
como s o c i a l  y eco lóg ica ,  a p a r t i r  de l a  cont r ibuc ión  que a l a  sociedad 

hacen l o s  recursos  f o r e s t a l e s  cubren una amplia gama de bienes y s e r v i -  

c i o s ;  a s í ,  en e l  ámbito de l a  producc'ión i n d u s t r i a l ,  proporcionan made- 

r a s ,  r e s i n a s ,  rizomas, i x t l e s ,  gomas, e t c . ;  contr ibuyen a l a  economía - 
campesina y a l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  , proporcionando leña combust ible ,  made - 
r a  para v iv ienda ,  p l an t a s  medic ina les ,  r ec reac ión ,  f r u t o s ,  e t c . ;  por - 
Último contr ibuyen a l a  regulación y a l  e q u i l i b r i o  del  nedio  ambiente, 

proporcionando oxígeno, s iendo h a b i t a t  de fauna s i l v e s t r e ,  y actuando - 
como regulador  del c i c l o  h idro lógico ,  f a c t o r  fundamental para e l  desay- 

r r o l  l o  de l a s  ac t iv idades  agropeeuar ias .  

Sin embargo, debido a d ive r sos  f a c t o r e s  h i s t ó r i c o s ,  l a  magnitud y l a  -- 
importancia  potenc ia l  que en México t i enen  l o s  recursos  f o r e s t a l e s ,  no - 
s e  hanvis to  r e f l e j a d o s  en l a  economía nac iona l ,  s i endo  t an  s ó l o  del - - 

1 .4% l a  pa r t i c ipac ión  en e l  producto i n t e r n o  bruto de l a  producción y - 
del 1.9% l a  de l a  producción i n d u s t r i a l  c o n t r a s t a n t e  con e l  n ive l  a l t a -  

mente d e f i c i t a r i o  en l a  balnza comerc ia l ,  a causa pr incipalmente de l a  

importanción de mater ia l  ce i u lós i co .  

Esto s e  ha debido a que en nues t ro  p a í s ,  an t e  l a  necesidad de impulsar 

su d e s a r r o l l o ;  en l o s  años cuarenta  se adoptó un modelo de d e s a r r o l l o ,  

sus ten tando en una a g r i c u l t u r a  mecanizada de exportación en e l  cen t ro  - 

y no r t e  y una ganadería ex t ens iva  en e l  n o r t e  y s u r e s t e ,  mismas que qe- 

neraron l a s  d i v i s a s  para e l  c rec imiento  y expansión i n d u s t r i a l  que s e  - 
buscaba. 



Este esquema de desa r ro l lo  impactó fuertemente a los  ecosistemas y a -- 
l'a ac t ip idad productiva f o r e s t a 1 , ' a  p a r t i r  de que e l  crecimiento del -- 

pa ís ,  se o r ien tó  a l a  producción de ali:mentos, estableciendo un con f l i c  - 
t o  e n t r e  l a s  activi.dades agropecuarias con l a s  f o r e s t a l e s ,  debido a l a  

necesidad de expander l a s  f ronteras  de producción para los granos y l a  

carne ,  siendo é s t o  determinante en l a  dinámica con l a  que ha evoluciona - 

do e l  subsector f o r e s t a l  en nuestro p a k ,  mismo que s e  ha caracterizado: 

- Por u n  bajo nivel  de desa r ro l lo  ( i n f r ae s t ruc tu r a ,  inversiones,  broduc - 

t i v i d a d ) ,  que nos ha conducido a s e r  d e f i c i t a r i o s  en productos madera - 

bles y ce lulosa ,  a  pesar del a l t o  potencial s i l v í c o l a .  

- Por u n  fue r te  intermediarismo y marginación en l a  producción del sec-  

t o r  s o c i a l ,  propiciándose su apa t í a  y des interés  por l a  conservación 

y fomento de los  bosques y se lvas .  

- Por una fuer te  presión de l a  agr icu l tu ra  y ganadería extensivas ,  que 

principalmente en l a s  zonas templadas y t rop ica les  se  han expandido - 
cambiando e l  uso del suelo en más de 20 millones de ha. 

- Una creciente  presión de l a  población r u r a l ,  sobre los ecosistemas fo - 

r e s t a l e s ,  que en busca de leña ,  principal energético de que disponen 

para e l  uso doméstico y que según es tudios  preliminares de la  SARH -- 

representan del orden de los 15 millones de m 3  que es más del 150% de 

l a  ~ roducc ión  maderable comercial, l o  que resu l t a  contradic tor io  para 

e l  cuarto país pet rolero  del mundo. 



Las consecuencias  de é s t o  han venido a  r e s u l t a r  c r í t i c a s  para e l  Subsec - 
t o r  Fores ta l  y para e l  p a í s ,  e l  cual s e  e n f r e n t a  a  l a  problemática que -, 

r ep re sen ta  e l  que: 

. Más del 50% de l a  s u p e r f i c i e  agropecuaria  presenta  problemas c rec i en-  

t e s  de e ros ión  y de baja product ividad.  

. 17 mi 1  Tones de has. o r ig inar iamente  f o r e s t a l e s  confrontan una erosi'ón 

seve ra  abandonadas sTn pe r spec t ivas  de ningún uso product i  vo. 

. Debido a  l a  ba ja  product ividad y  a l t a  s i n i e s t r a l i d a d  de l a  a g r i c u l t u -  

r a  temporalera ,  se  cambia e l  uso o s e  ven ser iamente perturbadas del 

orden de l a s  200 mil has. f o r e s t a l e s  cada año. 

. El aprovechamiento comercial c l andes t ino  a lcanza  n i v e l e s  a l  t o s ,  espe-  

c ia lmente  en algunos Estados del cen t ro  del pa ís  en l o s  que c a s i  se  - 

i g u a l a  con l a  producción o f i c i a l .  

. Los incendios  f o r e s t a l e s  que debido a  l a s  causas  de orden soc i a l  que 

l o s  p rop ic i an ,  a fec tan  del orden de l a s  200 mil has. anuales .  

. El d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  l a  i n d u s t r i a  i n s t a l a d a  y l o s  volúmenes de pro- 

ducción,  que aunado a  l a  anárquica ubicación de l a  p lan ta  . i n d u s t r i a l ,  

s e  cons t i tuyen  en u n  f a c t o r  de presión sobre l a s  á r e a s  f o r e s t a l e s .  



. La e s t r u c t u r a  de producción cont ro lada  fuertemente por c o n t r a t i s t a s  e 

in termediar ios  que presionan supeditando e l  manejo técnico  y ordenado 

en l a s  á reas  de producción, a l a  ex t racc ión  de l o s  mayores y mejores 

vo1úmene.s a l  menor cos to  y en e l  menor tiempo. 

Hasta aqu í ,  l o  que en términos genera les ,  cons t i tuye  l a  problemática fow 

r e s t a l  de nues t ro  p a í s ,  l o  que representa  e l  marco de condiciones,  cau-- 

s a s  y c a r a c t e r í s t i c a s  en e l  que se  p resen ta ,  s e  desenvuelve yccrece e l  - 
problema de l a s  plagas y enfermedades f o r e s t a l e s  de México. 

Las plagas y enfermedades que afec tan  a l o s  ecosistemas f o r e s t a l e s ,  no - 

son nuevas, han acompañado de hecho toda intervención que e l  hombre hace 

sobre e l  bosque de una manera i r r a c i o n a l  y u t i l i t a r i s t a .  Han llegado a 

c o n s t i t u i r  i nc luso ,  en al  gunas épocas y regiones,  e l  pr inc ipa l  pretexto 

para aprovechar a mata-raza e l  recurso  f o r e s t a l ,  constituyéndose los  des - 

cor tezadores ,  l o s  barrenadores y l o s  defol iadores  en l a  "ga l l ina  de los  

huevos de oro" para muchas empresas f o r e s t a l e s ,  que han tenido en l a s  - 

plagas l a  forma más r áp ida ,  bara ta  y fác i  1 de obtener  grandes volúmenes 

de madera s in  t e n e r  que e spe ra r  al  c i c l o  de c o r t a  o a l a  determinación 

de pos ib i l idades  anuales ,  ya que e l  aprovechamiento e s  único porque e s  

de saneamiento. 

Esta s i tuac ión  c o n t r a s t a  con e l  hechode que e l  conocimiento de l a s  pla-  

gas y enfermedades y l a  atención f i , t o s a n i t a r i a  a l o s  ecosistemas fores-  

t a l e s ,  en nues t ro  p a í s ,  t i e n e  una h i s t o r i a  relat ivamente r ec ien te ,  pro- 

piciada por: 



El enfoque e i n t e r é s  exclusivamente p roduc t iv i s t a  con e l  que se  venía 

abordando l a  sanidad f o r e s t a l ,  en donde e l  Gobierno e s t aba  reducido y 

obl igado a r e a l i z a r  e l  cont ro l  y combate con fondos f e d e r a l e s ;  l o s  -- 
c o n t r a t i s t a s  en l a  par te  ganadora beneficándose de l a s  maderas r e s u l -  

t a n t e s  del  saneamiento y e l  s e c t o r  soc ia l  de p rop ie t a r ios  y poseedo-- 

r e s  reducidos a un papel de expectadores de la, depredación de su re- -  

curso .  

. Por añ;s. e l  i n t e r é s  de todas 1 a s  p a r t e s  invol ucradas ( t écn icos  ,au tor i  - 

dades, productores)  s e  ha or ien tado s ó l o  sobre l o s  descortezadores y - 

defo l i  adores ,  a l  s e r  e s t a s  l a s  plagas más " v i s i b l e s " ,  más "dinámicas" 

y por ende l a s  que "favorecían e l  saneamiento product ivo".  

De a h í  e l  pro,fundo n ive l  de desconocimiento que se  t e n í a  sobre o t r a s  -- 

plagas y enfermedades, t a n t o  de sus c a r a c t e r í s t i c a s  como de su magnitud 

y d i s t r i b u c i ó n ,  y l o  más importante,  de l o s  daños que ocasionan a l o s  - 

bosques y l a  vegetación asociada.  

Es bajo e s t a s  condiciones que se  atendían l a s  t a r e a s  de sanidad,  concen - 

t r a d a s  en e l  cont ro l  de l a s  p lagas ,  en menor medida en su combate y na- 

da en su prevención. Del panorama que a l  i n i c i o  de l a  ac tua l  adminis-- 

t r ac ión  s e  t e n í a  de l a  sanidad f o r e s t a l ,  como consecuencia de l o  an te- -  

r i o r  r e sa l t aban :  

. Bajo conocimiento de l a  magnitud, d i s t r ibuc ión  e impacto de l a s  pla- -  

gas,  consecuentemente imposi bi 1 idad para p r i o r i z a r  su a tenc ión .  



. Escacez de recursos  humanos y en e s p e c i a l  de t écn icos  en l a s  á r eas  - 
o p e r a t i v a s .  

. Defic ien te  vinculación de l a  operación y l a  i nves t igac ión .  

. Pocos y d e f i c i e n t e s  t r a b a j o s  de r e s t i t u c i ó n  de l a  c u b i e r t a  f o r e s t a l  
. - 

en l a s  á r e a s  saneadas. d 

. Una ubicación del  á r ea  de sanidad f o r e s t a l  que e s t r u c t u r a l ,  funcional 

y  presupuestar iamente no correspondían a  l a  necesidad de acciones y - 

apoyos que e l  problema demanda. 

Ante e s t e  e s t ado  de cosas  s e  p lan teó  l a  necesidad d e :  

. Revalorar l a  sanidad f o r e s t a l  as ignándole e l  papel y l a  importancia - 

que r eque r í a  respec to  a  l a  conservación de l o s  ecosis temas y a  l a  pro - 

ducci ón de mater ias  primas. 

Asumir, l a  SARH., l a  r e c t o r í a  sobre l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  d iversos  

s e c t o r e s ,  a  f i n  de r e o r i e n t a r  l o s  e s fue rzos  y l o s  r ecu r sos ,  favore-- 

ciendo e l  desar ro l  l o  y f o r t a l e c i m i e n t o  del quehacer f i t o s a n i  t a r i o ,  so  - 

bre su t r a d i c i o n a l  supedi tac ión  a  l o  product ivo .  

E l lo  p lan tea  l a  necesidad de tomar en cuenta l o s  aspec tos  s o c i a l e s ,  i n s -  

t i t u c i o n a l e s ,  t ecnológicos  y f i n a n c i e r o s ,  as ignándole a  cada uno de - - 
t 

e l l o s  l a  importancia y e l  papel que e s t r a t ég i camen te  permita. su mejor - 
cont r ibuc ión  a l  saneamiento de l a  vegetación f o r e s t a l  . 



Para e l l o  es necesa r i o  a b r i r  l a s  acc iones de sanidad f o r e s t a l  ba j o  li-- 

neamientos que nos permi tan  no cae r  en l o s  v i c i o s  de s ó l o  preocuparnos 

por  l o  b i o l ó g i c o ,  o  s ó l o  p o r  l o  p r o d u c t i v o ,  en l a  medida que como se ha 

podido m o s t r a r  e l  problema de l a s  p lagas y enfermedades f o r e s t a l e s  t i e n e  

en ú l t i m a  i n s t a n c i a  una causa l  de orden socioeconómico y c u l t u r a l ,  sobre 

l a  cua l  es necesa r i o  i n c i d i r  a  f i n  de r e v e r t i r  l a s  cond ic iones  que f a c i -  

l i t a n  e l  su rg im ien to  de p lagas  y enfermedades. 

Es d e c i r ,  r e s u l t a  impo r tan te  abordar  e  i m p u l s a r  l a s  acc iones de c a r á c t e r  

p reven t i vo ,  p a r a l e l a  y complementariamente a  l a s  de c o n t r o l  y combate. 

Y en é s t o  l a  búsqueda d e l  compromiso y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  i n s t i t u - -  

c iones ,  de l  s e c t o r  s o c i a l  y  d e l  p r i vado ,  r e s u l t a n  fudamentales;  toda vez 

que como ya  se ha pod ido  a p r e c i a r  en o t r a s  t a r e a s  de p r o t e c c i ó n  y  conser  - 

vación f o r e s t a l ,  l a  SARH no puede n i  debe s e r  l a  ú n i c a  i n s t a n c i a  respon-  

sab le ,  a s í  como e l  hecho de que nunca se d ispondrá de l o s  s u f i c i e n t e s  r e  - 

cursos  f i s c a l e s  para  a tender  l o s  r eque r im ien tos  de l a  san idad f o r e s t a l ,  

en l a  magni t u d  que se r e q u i e r e .  

Para l o g r a r l o  es i nd i spensab le  i n d u c i r  l a  v o l u n t a d  de o t r a s  i n s t i t u c i o - -  

nes. de l  s e c t o r  p ú b l i c o  f ede ra l ,  a s í  como de l o s  gobiernos e s t a t a l e s ,  que 

d i  r e c t a  o  i n d i  rec tamente t i e n e n  que ver  con l o s  ecosistemas f o r e s t a l e s .  

Para e l l o  e l  Sistema Nacional  de P laneac ión a  t r a v é s  de l a s  v e r t i e n t e s  - 

o b l i g a t o r i a ,  de coo rd i nac ión  e  i nducc ión  o f recen  l a s  pautas para l a  con- 

secución de apoyo y recursos .  De i g u a l  manera l o s  Comités para l a  p l a- -  

neac ión d e l  D e s a r r o l l o  (COPLADES) c o n s t i t u y e n  l a  i n s t a n c i a  que, c a p i t a l i  - 



zada por l o s  responsab.les. e s t a t a l e s ,  de 1 a  san idad ,  puede pe rmi t i r  conrre  - 
t a r  en cegiones y zonas l a  pa r t i c ipac ión  mul t i - i n s t i  t uc iona l  , entendiendo 

por é s t a ,  l a  cana l izac ión  de financ-iamiento, e s t ímu los  a  l o s  p rop ie t a r io s  

y poseedores y a  l o s  t é c n i c o s ,  a s í  como l a  h a b i l i t a c i ó n  de i n f r a e s t r u c t u-  

ra  v i a l  (uno de los  p r i n c i p a l e s  l i m i t a n t e s  para l a  a tenc ión  de l a s  pla- -  

gas en muchas regiones f o r e s t a l e s ) .  

En e l  caso del s e c t o r  s o c i a l ,  r e s u l t a  fundamental su incorporación orga- 

n i zada ,  consc ien te  y capac i tada  a  l a s  t a r e a s  de sanidad fores ta l ' ,  pero - 
e s  importante  t e n e r  en cuenta que é s t a  no puede darse  por decre t&r  

o f i c i o ,  s i n o  que para e l l o  s e  requiere  l a  concurrencia  de l a s  á reas  r e s-  

ponsables  de l o s  t r a b a j o s  de organización s o c i a l  t a n t o  de l a  SARH como - 

de o t r a s  i n s t i t u c i o n e s ,  como l a  SRA o Inca-Rural ,  a  f i n  de que l a  p a r t i -  

c ipac ión  campesina sea  producto de l a  motivación y va lorac ión  por e l l o s  

mismos, de l a s  ven ta j a s  ecológicas  y económicas que l e s  representa  t e n e r  

sus  bosques sanos.  Con r e l ac ión  é s t o ,  hay expe r i enc i a s  s i  gni f i  c a t ivas  -- 

que pueden s e r  aprovechadas aquí  en Durango a s í  como en Oaxaca, que nos 

demuestran que e l  mejor saneador e s  e l  mismo p r o p i e t a r i o  y /o  poseedor, - 

cuando r ec ibe  y s i e n t e  l o s  benef ic ios  en forma d i r e c t a .  En e s t e  s en t ido  

l a  búsqueda debe s e r  l a  de d e s a r r o l l a r  por todas l a s  v í a s  pos ib les  una - 

conducta de protección y aprovechamiento rac iona l  del bosque aunada a  -- 

una t r a n s f e r e n c i a  pau la t ina  de l a  responsabi l idad  de l a  prevención y --- 

combate de P la gas ,  a s í  como de o t r a s  t a r e a s  de conservación a  l a s  comuni - 

dades r u r a l e s ,  s i n  o l v i d a r  c l a r o  e s t á  l a  importancia  que t i e n e  e l  uso de 

e s t ímu los  y apoyos t a n g i b l e s .  



En e l  caso del s e c t o r  privado, r e s u l t a  también de gran importancia su 

incorporación a  los  programas y campañas de sanidad,  aquí nos r e f e r i - -  

mos sobre todo a  l o s  i n d u s t r i a l e s  de l a  ce lu l~osa  y  en general a  los  in - 
versi  oni s t a s  que han demostrado ser iedad y preocupación por e l  des t ino  

de l o s  bosques mexi,canos. Su par t ic ipac ión  r e s u l t a  c lave  s i  considera y 

mos que su apoyo f inanc ie ro  puede imprimirle dinámica y  oportunidad a  

l a s t a r e a s  de saneamiento y  a  l a  investi ,gaciÓn, ya que a  e l l o s  indudable 
7 

mente también l e s  repor ta  e l  beneficio de l a  di .sponibi l idad de materia 

prima. 

Consideramos que es tablec iendo fórmulas de negociación y  convenios se - 
podría c a n a l i z a r  su i n t e r é s  y  recursos de t a l  forma que los  beneficios 

lleguen a l  s e c t o r  s o c i a l ,  a  e l l o s  como i n d u s t r i a l e s  y  a  l o s  recursos fo  - 

r e s t a l e s  asegurando su conservación y  mejoramiento, é s t a  puede s e r  una - 
opción inmediata para l a  obtención de f inanci  amiento, que permi t i  r í a  su - 

perar  l a  l imi t an te  que impl7ca para los  programas, l a  f a l t a  de 1 iqui-- 

dez f inanc ie ra  que en f ren ta  e l  Gobierno Federal y  l a s  i n s t i t u c i o n e s  de 

c r é d i t o .  

Por o t r a  pa r t e  tenemos l o s  procesos y , a c c i o n e s  de inves t igac ión  y  educa - 

c ión ,  que requieren s e r  f o r t a l e c i d o s  y  ampliados, acercando cada vez - -  

mas. l a  generación de conocimientos, e l  d e s a r r o l l o  e  innovación de tecno - 

l og ías  y  l a  formación de e s p e c i a l i s t a s  en l a s  necesidades y  prioridades 

de t i p o  opera t ivo ,  y a  que é s t a  e s  l a  mejor forma de i r  reduciendo l a  -- 
brecha que tradicionalmente ha e x i s t i d o  e n t r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  de in- -  

yest igación y educación respecto' a  l a s  encargadas de l a  prevención y  e l  

combate de l a s  plagas y  enfermedades. 



Para f i n a l i z a r  e s t a  exposicirin queremos llamar l a  atención sobre un  -- 
problema que r e s u l t a  desde nues t ro  punto de v i s t a  muy importante, y -- 

e s  e l  hecho de que l o s  recursos f o r e s t a l e s  no s o l o  son con í fe ras  y pre - 
ci  osas t r o p i c a l e s ,  y no s o l o  son e s t a s  especies  l a s  que presentan pro- 

blemas de plagas y enfermedades. Tenemos l a  gran d ivers idad  de e spec ies  

t r o p i c a l e s  y d e s é r t i c a s  que juegan un papel ecológi  ca y econóniicamente 

importante para un  gran s e c t o r  de l a  p ~ b l a c i ó n  r u r a l ,  diseminando en - 

l a s  s e l v a s  y l a s  zonas á r i d a s .  En s imi l a res  c i r cuns tanc ias  encontra-- 

mos l a s  especies  no maderables, y sobre l a s  cuales  e s  necesarioatambién 

i n i c i a r  y ampliar donde ya l o s  hay, t r aba jos  de inves t igac ión  y accio--  

nes ope ra t ivas  que permitan a tender  1 os problemas f i  tosani  t a r i o s  que - 

presentan.  

Debemos, en genera l ,  aprovechar l a s  opciones y á reas  de oportunidad que 

nos brinda l a  nueva Ley Forestal  y l a  Ley Fi topecuar ia ,  mismas que con- 

t ienen l o s  p r inc ip ios  bajo l o s  cuales podemos da r  e s e  f u e r t e  impulso - 
que requiere  l a  sanidad f o r e s t a l .  

En e s t o  debemos no perder de v i s t a  l a  necesidad de aprovechar y fo r t a- -  

l e c e r  a l a s  c é l u l a s  básicas de planeación, decisión y operación de l a  - 

SARH que son l o s  D i s t r i t o s  de Desarrol lo Rural , en l a  medida que su f o r  - 

t a l ec imien to  y nues t r a  mayor presencia en e l  l o s  con 1 ineamientos c l a ros  

y as .esoria  y apoyo oportuno, vendrán a redundar en una mayor cobertura 

y ca l idad  en l a  r ea l i zac ión  de los  t r aba jos  f i t o s a n i t a r i o s .  

Para e l l o  ex i s t en  l o s  recursos mínimos, l a  e s t r u c t u r a  de operación e - 
Ui 

inves t igac ión  se  t i e n e ,  y l a  inquietud y e l  i n t e r é s  e s t án  expresados - 



en e s t e  evento como para avanzar fuertemente en l a s  'acciones de sanidad 

y mejoramiento de los ecosistemas fo res ta les  de nuestro país .  



OBSERVATIONS ON CONIFER DISEASES IN MEXICO. 

Frank G. Hawksworth 

U. S. ~e~artkent of Agriculture, Forest Service 

Rocky Mountain ForeSt and Range Experiment Station 

Fort Collins, Colrado, E. U. A. 

As part of a continuing program of technical exchange between the U. S. 

Forest Service and Mexico 1 have been privileged to make more than 15 trips to 

Mexico over the past 30 years. Most of the piné forests from Baja California, 

~hihuahua, and Coahuila al1 the way to Chiapas have been visited, mainly in 

conjunction with studies of the taxonomy, hosts, and distribution of the 

I/ muerdagos enan~s"(~enero Arceuthobium). Since most of my experience has been 

in the coniferous forests, 1'11 confine my comments to that type. Also, since 

1 have had little opportunity to visit forest nurseries or plantations, my 

comments apply mainly to natural forest stands. 

Most of the research in forest pathology in Mexico has been conducted over 

the past three decades. Recent progress has been rapid as is shown by the 

quantity and quality of publications. The Symposia Nacional sobre 

Parasitologia Forestal (1980, Uruapan; 1982, Cuernavaca; 1984, Saltillo; and 

1987, Durango) are further evidence of this increased interest in the field. 



Salinas Quinard (1982) gives a good overview of forest pathology in Mexico. 

Cibson and Salinas Quinard (1985) discuss forest diseases and their management, 

and provide an excellent review of the general forest pathology literature and 

especially that relating to Mexico. 
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Tree diseases are caused by a great many different kinds of agents, some 

biotic (fungi, bacteria, nematodes, and niistletoes) and some abiotic (weather, 

air pollution,,mineral imbalance, herbicides). Here 1 record some observations 

on the diseases of conifers in Mexico. However, these should not be considered 

as a complete review of this vast subject. 

DISEASES CAUSED BY FUNCI 

1. Foliage Diseases 

Severa1 foliage diseases occur on conifers in Mexico, particularly needle 
C 

casts of the family Hypodermataceae on pines. The taxonomy, hosts and 

distribution of the Mexican species are poorly known, but Hypoderm mexicana 

Wolf ( 1951 ) seems to be the most widely distributed species. It was described 

from the State of Mexico on Pinus leiophylla, and 1 collected it in Durango on 

Pinus cooperi, - P. - engelmannii, - - P. durangensis, - and - P. teocote. Davisomycella 

medusa (Dear.) Dark. and Elytroderma deformans (Weir) Dark. have been found on 

P. jeffreyi in Baja California. Although the damage caysed by these needle - 

cast fungi is sometimes spectacular, usually little serious damage results 

because they are typically cyclic. Recently, Lophodermella maueri Minter & 

Cibrian has been described from - P. ayacahuite in Mexico and it is damaging on 

other species of pines in plantations (Minter 1986). Needle rusts of the genus 



Coleosporium are sometimes found on severa1 species of Mexican pines but they 

do no noticeable damage. 

2. Decays. 

Very little information is available on the deays of living conifers of 

Mexico. From observations, Ifd say that Phellinus (=~omes) pini (Thore: Fr.) 

Pilat is the most common trunk decay fungus in Mexico. It fruits on severa1 

Diploxylon and Hapoxylon pines throughout of the country. ~umeroug fungi decay 

Pinus ponderosa in the United States (Gilbertson 1974) and severa1 of these 

undoubtedly occur in northern Mexico. The most serious decay fungus in living 

P. ponderosa in Arizona and New Mexico is the white rot fungus Dichomitus - 
squalens (Karst. ) Reid ( =  Polyporus anceps Pk. ) (Andrews 1955). It appears to 

be the major decay of - P. arizonica , and probably other pines, in Chihuahua as 
well. Because this fungus enters the trunk through dead branches with the bark 

intact, pruning of the branches from the lower trunk can minimize the decay in 

future stands (Andrews 1955). Inonotus dryadeus (Per . : Fr. ) ~urr . ( =  Polyporus 

dryadeus Pers:Fr.) decays the butts of Abies religiosae in the Desierto de los 

Leones near Mexico City but no information is available as to the abundance of 

the decay. Echinodontium tinctorium (Ell. & Ev.) Ell. & Ev. appears to be the 

most' common decay in living Abies concolor in Baja California. The most common 

decay fungus of dead Abies in Mexico seems to be Fomitopsis (=~omes) pinicola 

(Schwartz: Fr.) Karst. This fungus, and Cryptoporus (=Polyporus) volvatus 

(Pk.) Shear are commonly seen fruiting on dead pines. In general, trunk decays 

in living trees are primarily a problem in older trees. Although data are 

lacking, these fungi will likely to be of much less importante in second-growth 

S tands . 



3. Cankers. 

Cankers are generally of minor importance in conifers in North America and 

this situation seems to apply to Mexico as well. The only canker that we have 

observed in Mexican pines is Atropellis canker (probably caused by Atropellis 

piniphila (Weir) Lohman & Cash) (Hawksworth and Cibrian 1985). It fs locally 

common on - P. cooperi near Guachochic, in southwestern Chihuahua. The fungus is 

widespread, and sometimes damaging, to - P. ponderosa in Arizona and New Mexico 

(Lightle and 'Lihompson 1973) so is to be expected in adjacent northern Chihuahua 

as well. 

4. Root Diseases. 

In contrast to many North American forests, root diseases seem to be rather 

minor in Mexican conifers. At least two common root disease fungi - Armillaria 
spp. and Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. ( =  Fomes annosus (Fr.) Cke.) - 
occur in Mexico but little is known of their abundance, host relationships or 

importance. Recent research has shown that the root disease once considered 

to be caused by Armillaria mellea (Vahl.:Fr.) Quel. is actually caused by 

severa1 species, some of which are much more pathogenic than others (Wargo and 

Shaw 1985). Armillaria root disease is sometimes seen in natural stands in 

Mexico, but it seems to be most common in plantations (for example, in Pinus 

arizonica and - P. radiata plantations in Chihuahua). The species of Armillaria 

present iq Mexico are not known although isolates from one area in central 

Chihuahua, where the fungus was killing young trees, are being stydied by Dr. 

C. C. Shaw at the Rocky Mountain Station in Fort Collins, Colorado. The 

identity of the fungus has not yet been determined, but cultural studies 

confirm that the same Armillaria species attacks at least two species of -9 Pinus 

as well as Abies and Pseudotsuga. Even less is known of Heterbasdion annosum 



in Mexico; I have observed it only near Urupan, Michoacan, where it was causing 

high mortality in Pinus patula and - P. montezumae plantations. 

5. Stem and Cone Rusts. 

Cone rust, Cronartium conigenum Hedgc. & Hunt, has long been considered to 

be one of the most serious diseases of Pinus in Mexico (Peterson and Salinas 

1967). The rust, which requires Quercus to complete its life cycle, is 

damaging because affected cones produce no seeds. The rust attacks'at least 15 

species of pPnes and is widespread from southern Mexico to northern Chihuahua. 

A rare rust of pine steps, described as Peridermium mexicanum Arth. & Kern, is 

considered by Peterson (1967) to be merely an unusual infection site for 

Cronartium conigenum. 

Limb rust, Peridermium filamentosum Pk., occasionally attacks Pinus 

engelmannii and P. cooperi in Chihuahua and Durango (Peterson 1968, Hawksworth - - 
and Cibrian 1985). The ahternate host is Castilleja of the Scrophulariaceae. 

The rust is unusual Sn that it produces no swellings or galls but spreads up 

and dom the crom in the xylem and progressively kills branches. When the 

cruwn Is reduced to the point where it can no longer provide nutrients for tree 

growth, the tree dies. 

Gall rust (Endocronartium (Cronartium) harknessii (J. P. Moore) Y. Ijirat.1 

is common on Pinus contsrta and occasional on - P. jeffreyi in Baja California. 

'Ehis rus< is unusual in that it spreads directly from pine to pine without an 

alternate host . 
1 rust  {Melampsorella caryaphyllacearum - Schroet.) that forrns witches broorns 

on v a r i u u s  species oP Abies -- is widespread I n  Mexico but causes little damage. 

9 ts alternate hosts are members of the Caryophy ZPaceae . 



DISEASES CAUSED BY BACTERIA 

There are very few bacterial diseases of conifers. The best known example 

is a bacteria1 gall of Pseudotsuga, a widespread disease of this tree in 

western North America and which was recently found in Chihuahua (Hawksworth and 

Cibrian Tovar 1985). The disease induces galls, which may be up to 20 cm. in 

diameter, on branches but seems to be of little economic importante. There is 

some confusion as to the causal organism, which has been described as 

Agrobacterium (Bacterium) psuedotsugae (Hansen & R. E. Smith) Savelescu, and it 

has even been quesioned that bacteria are really the causal organism of the 

disease. 

DISEASES CAUSED BY MISTLETOES 

There is no modern taxonomic treatment of the mistletoes of Mexico: 

Standley's classic "Trees and Shrubs of Mexico" (1922) recognizes 80 species of 

mistletoes in 7 genera but it is so out of date that it is of limited use. The 

conifers of Mexico are parasitized by a great many kinds of mistletoes. Of the 

8 genera of native conifers, al1 but Picea are hosts for mistletoes (Table 1). 

Pinus is reported to be parasitized by five genera of mistletoes, and Abies by 

three. 

1. Arceuthobium. 



The0'muerdagos' enanos"are t h e  most widespread and damaging con i fe r  

m i s t l e t o e s  i n  Mexico. Standley (1922) l i s t e d  only one s p e c i e s  (A. - vaginatum) 

but  we now know of  21Umuerdagos enanos8'in Mexico, inc luding 18 on - 9  Pinus two on 

Abies and one on Pseudotsuga (Hawksworth and Wiens 1972; Hawksworth, these  

proceedings; Rodriguez Angeles 1983). More than 30 s p e c i e s  of Pinus i n  Mexico 

are a t t acked .  

A .  Dwarf Mis t l e toe  Ef fec t s .  

The dwarf mis t l e toes  a f f e c t  t h e i r  h o s t s  i n  many ways (Hawksworth 1980, 

Hawksworth and Shaw 1984): 

1. Decreased of growth 

Growth r a t e s  o f  mis t le toe- infec ted  t r e e s  a r e  reduced but t h e  amount of  

seduct ion  depends on the  i n t e n s i t y  of i n f e c t i o n .  There is l i t t l e  o r  no e f f e c t  

of  i n f e c t i o n  i n  the  lower h a l f  of  the  crown, but  growth r a t e s  are markedly 

reduced as i n f e c t i o n  inc reases  i n  the  upper crown. Gut ier rez  Rodriguez (1970) 
d 

s t u d i e d  the  e f f e c t s  of Arceuthobium sp. on Pinus har twegi i  and - P. montezumae a t  

Cerro Telepon, Mexico, and found t h a t  diameter growth o f  in fec ted  t r e e s  was 20 

t o  50 percent  less than uninfected t r e e s .  S tud ies  by Vera Caxiola (1985) on 

Pinus har twegi i  in fec ted  by Arceuthobium vaginatum and A .  globosum a t  Zoquipan, -- - 
Mexica, showed bhat in fec ted  trees were 31 percent  smaller i n  diameter and 17 

percent  s h o r t e r  i n  he ight  than comparable uninfected trees. Andrade E. and 

Cibr ian  T. (1980) found t h a t  f o r  the  same hos t  and m i s t l e t o e s  the  most r ecen t  

annual grawth i n  heavi ly  in fec ted  ( c l a s s  5 and 6 - Hawksworth 1977) t r e e s  was 

only about  h a l f  that i n  uninfected t r e e s .  



2, Increased mortality 

Although the mortaliby rates of trees in heavily infected stands is 

increased, no data are available to quantify this relationship in Mexico. 

Observations suggest that increased mortality is a significant factor in many 

areas in Mexico: 

Pinus teocote y - P. leiophylla var. leiophylla ( A .  - gillii ssp. nigram)- Durango 

Pinus arizonica y - P. engelmannii ( A .  - verticilliflorum) - Durango 
Pinus leiophylla var. chihuahuana ( A .  - strictum) - Durango 
Pinus leiophylla var. chihuahuana y - P. lurnholtzii ( A .  - @lii ssp. gillii) 

- Durango y Chihuahua 

Pinus ayacahuite var. brachyptera ( A .  - blumeri) - Chihuahua y Durango 

Pinus arizonica y - P. engelmannii ( A .  - vaginatum ssp.  cryptopodum) - Chihuahua 
Pinus patula, - P. teocote, y - P. leiophylla vara leiophylla - ( A .  - gillii ssp. 

nigrum) - Puebla 
Pinus ayacahuite var. ayacahuite ( A .  - puaternalense) - Chiapas y Oaxaca 

Pinus michoacana - y - P. pseudostrobus - ( A .  - vaginatum -- ssp. durangense) - Jalisco 

Pseudotsuga menziesii ( A .  - douglasii) - ChPhuahua y Durango 

3 .  Reduction on seed crop.  

Heavñly infeeted tsees typically praduce few cones and the canes that are 

produced are small and produce few viable seeds (Korstian and Long 1922). Thus, 

heavily inf&cted trees should not be left as seed trees. 



4. Wood defects. 

Dwarf mistletoes have a marked effect on the anatomy of affected wood 

(shorter tracheids, increased ray volume - Cibrian Tovar et .al. 1980) and on 
strength properties. Also, larger knots and stem distortions reduce the 

merchantability of affected boles. 

5. Predisposition to insects and fungus. 

Trees with heavy infected with dwarf mistletoe are typically reduced in 

vigor so they are more susceptible to attack by other diseases and insects, 

particularly"descortesadores~ The relationship has not been quantified in 

Mexico but has been observed in a number of areas, for example, Dendroctonus 

mexicanus and Arceuthobium vaginatum ssp. durangense on pines in the Sierra de 
L 

Quila, Jalisco. 

B. Dwarf Mistletoe Control. 

The dwarf mistletoes are one of the few forest tree diseases that can be 

controlled by silvicultural means (Beatty 1982, Hawksworth 1980, Scharpf and 

Parmeter 1978). Following, the reasons 1ihy clwarf mistletoes can be controled 

by sylvic practices: 

- They are conditioned parasites that need a living 

host to survive. 

Generally, are specific in certain hosts, so resistant species 
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can o f t e n  be favored i n  s tand treatments.  

3. L o n g l a s t i n g l i f e c y c l e  o f 4 t o 5 y e a r s .  

4. They have a low speed dispersion. . Spread through even-aged 

s t ands  is usual ly  less than 1 meter per  year ,  

2. Other Mis t le toes .  

Ps i t t acan thus  is a widespread genus i n  many p a r t s  o f  Mexico on many 

d i f f e r e n t  hos ts .  A t  l e a s t  two genera of  .éoni£ers (Piniss and Abies) a r e  

p a r a s i t i z e d  (Table 1 ) .  The taxsnomic s t a t u s  of  t h i s  confusing genus is being 

s tud ied  by D r .  Job Kudjt sf the  Universi ty of  Lethbridge,  Alberda, Canada. 

Some s p e c i e s  seem t o  be s e s t s i c t e d  %o c o n i f e r s  and they a r e  q u i t e  damaging i n  

some areas (Bel lo  Gonzalez 3984 Gibsnn 1978, Vasquez CoBiazs e t  al .  !985)  

The commsn spee ies  03 Pinus f ~ o m  Michoaean Lo Siriailsa seenas ko be r " ,  - 
macranthera b u t  sthers may G C C U ~  on piwes a l s o .  Pafas i t i sm sf P i n u s  f P e  - -- 
l e i o p h y l l a ,  - P, - montezumae, y ), t eoco te )  .'S atrundant l a ~  p a r t s  of ifickk~acan, 

whexbe the  anis'cletoe no% ui i ly  aa"educes grort?? r a t e s  tmt a l so  ;s38%3 trees ,IJasaii~ez 

Collaza e t  a l .  1985). 

Phoradendran a s  the l a r g e s t  genus of  mis t l e toes  in Mexlcp w i t h  probai-zly 

iinare than 80 species, % u s e  sccur on deciduous trces S u t  f!vc genera ~f 

c o n i f e r s  are ~ a ~ a s d k j ~ e d  'Tahte : 1 .  Severa1 species a&tack p~ur~iper~$z ,  ~ u i  i h e  

o the r  con i fe r  genera a r e  parasdt ized  by only or 2 spec ies .  Bharadendron -- 

bolileanuni, a uidespread specdes 11n $he Sierra Madre BccPdentai, brs unirliaie :n -- 

t h a t  B% commorily p a r a s i t i z e s  two very dif'felnelil k l n d s  ot' hast brees: *-- Suni jerus  - 



and Arbutus. An unusual species, - P. rhipsalinum Rzedowski (Calderon de 

Rzedowski y Rzedowski 1972), is apparently restricted to Taxodium; it has been 

found in Guanajuato and Michoacan but probably occurs elsewhere in western 

Mexico. An undescribed species of Phoradendron is common on Abies durangensis 

in Durango and southern Chihuahua. Martinez (1948) reports - P. velutinum on 

Pinus in Puebla but 1 have not seen the mistletoe on pines there or elsewhere 

in Mexico, so 1 think that parasitism of pines by Phoradendron €S very rare. 
b 

As a rule, Phoradendron mistletoes are much less damaging to their hosts than 

Arceuthobium, probably because most of them have well developed leaves so they 

extract mainly water from their hosts. 

Cladocolea is a rare genus of mistletoes with about 20 species ranging from 

Mexico to South America (Kuijt 1975). One species, - C. cupulata, is known only 

on Pinus from Jalisco. In the Sierra de Quila it was found on Pinus lumholtzii 

but not on other associated pines. 

Struthanthus is a widespread genus of vine-like mistletoes on many trees 

and shrubs from Mexico to South America. The taxonomic limits of severa1 

species are poorly defined. We have observed Struthanthus occasionally on 

Pinus but it seems to be of little or no economib irnportance on this host. 

CONCLUSIONS 

Forest pathology in Mexico is emerging from the early descriptive phase and 

moving rapidly into the the next logical step of incorporatiq.n of techniques 



for control of tree diseases into forest management practice. Although muqh 

needed information is lacking on tree diseases in Mexican forests and their 

biology, damage, and control, the present state of knowledge, based in part on 

information from other countries, allows sound control decisions to be made for 
\' 

many disease organisms, particalarly*los muerdagos enanos. 1 am pleased to 

see the extent to which forest pest information is being included as an 

intergral part of forest inventaries in many areas. An outstanding example of 

this is in Forest Management Unit No. 6 at El Salto, Durango, where a very 

detailed inventory with some 55,000 sample points over 300,000 ha of forest is 

including the dwarf mistletoe rating of every conifer. This information will 

help foresters plan and schedule forest management activities. 



Table 1. Mistletoes on conifers in Mexico. 

1 1 Abies 1 Calo- 1 Cupre- 1 Junip- I Pinus 1 Pseud- 1 ~axod- l 

1 Mistletoe 1 lcedrusl ssus 1 erus 1 lotsugal ium 1 

(Family and Genus) 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 

I I I I l 1 3 < l  I I 

I I I l * I  I I I I 

l Viscaceae I I I I I I I I 

1 Arceuthobium I X  1 -  1 -  1 -  I X  I X  1 -  1 

I I l l I l I l I 

1 Phoradenron 

l 

1 Loranthaceae 

1 Cladocolea 1 -  1 -  1 -  1 -  I X  1 -  1 -  1 

I I I I I I I I I 

1 Psi t tacanthus I X  1 -  1 -  1 -  I X  1 -  1 -  1 

I I I I I I I I l 

1 Struthanthus 1 -  1 -  1 -  1 -  I X  1 -  I X  1 

I l I l I I I I / I 
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CONTROL MIC ROB~ANO DE INSECTOS FORESTALES 

Raque1 Alatorre Rosas * 

Los patógenos de insectos tienen un papel muy importante en el 

control natural de muchas plagas en el ecosistema .forestal, constitu - 

yendo frecuentemente e l  factor primario que conduce a l  colapso d.e una 

población. Los patógenos constituyen una alternativa a l  uso de insecti- 

cidas quimicos debido principalmente a su compatibilidad con otros fac- 

tores bióticos en e l  ecosistema forestal. Ellos pueden s e r  aplicados en 

programa S de control integrado con pesticidas, prácticas silviTcolas, y 

otros factores biológicos. Po-r lo cual, e l  control microbiano e s  un mé - 

todo promisorio para reducir plagas forestales. 

La utilización de patógenos o los productos derivados de éstos 

en e l  control de plagas ha sido denominado control microbiano. 

El  uso de patógenos en la regulación de plagas forestales puede 

basarse en las siguientes estrategias: 1) Control a largo plazo (perma- 

nente o inoculativo), control en donde e l  patógeno e s  introducido en una 

rlrea o en una población, resultando en una reducción más o menos per - 

manente de la plaga; S )  Control a corto plazo (temporal o inundativo), 

esta práctica e s  comparable a l  uso de pesticidas, y en este caso no se 

Doctor en Entomologia . Investigador Docente. Centro de Entomo - 
.logia y Acarologia, Colegio de Postgraduados, Chapingo, Estado de 
México. 



intenta reciclar a l  patógeno. Las nuevas generaciones del patogeno de - 

ben s e r  introducidas en la misma estación, ó, 3) Control inegrado, don- 

de el patógeno e s  utilizado en  combinación con insecticidas, agentes bio - 

lógicos u otras prácticas de control. 

En el control a largo plazo o introducción del patógeno en una 

area o población plaga s e  espera que el patógeno persista y sea trans - 

mitido de una manera efectiva en una generación dada o en subsecuentes 

generaciones. El  control depende de la progenie del pa~ógeno producida 

en e l  hospedero. Nuevas introducciones del patógeno pueden ser  nece - 

sar ias  para incrementar e l  inóculo en e l  campo. 

Control a corto plazo o aplicación directa del patógeno para con- 

trolar en  forma rápida la población en estado explosivo de un insecto, 

práctica similar a la aplicación de un insecticida quimico. La aplica - 

c ión directa del patógeno tigne e l  propósito de lograr infecciones masi - 

vas con la subsecuente reducc ión de la población hospedera. A 1 igual 

que e l  control con pesticidas, e l  control logrado con microorganismos o 

e s  temporal; la muerte de la población hospedera e s  más o merios inme- 

diatas, no existe una prolongada interacción entre patógeno y población 

hospedera. El patógeno puede persistir en e l  ambiente pero los meca- 

nismos de dispersión o transmisión no son efectivos. 

Control integrado. Los patógenos son compatibles con otras 

prácticas de control. La conservación o manipulación del ecosistema 



puede favorecer los método,s de control natural de una plaga. Prácticas 

culturales pueden permitir e l  incremento reproductivo de un' patógeno 

introducido o favorecer e l  desarrollo de los existentes. La interacc ión 

de patógenos con pesticidas químicos pueden proporcionar mejor pro- 

tección a l  follaje. La interacción entre dos pat6genos o patógenos y 
P 

otros enemigos naturales ha resultado en un control efectivo, a s í  como 

una protección a l  follaje. 

El uso de entomopatógenos en prácticas de control Cjebe conside- 

r a r  ciertas caracteristicas del patógeno, caracteristicas de1 hpspedero , 

y del ecosistema. 

Características de los ~atórrenos 

Los entomopatógenos pueden agruparse en dos categorias basa - 

das en la rapidez de su acción: patógenos que ocasionan un daño rápido 

y patógenos lentos. Los patógenos que provocan daños rápidos incluyen 

aquellos que producen toxinas y que además provocan la muerte por 

acción directa o indirecta cuando invaden e l  hospedero. En general, loa 

patógenos que causan un daño rápido, con una acción similar a insectici- 

das químicos son aceptados para un control a corto plazo o inundativo . 

Bacterias. Las bacterias dentro del género Bacillus son los agen- 

tes patógenos considerados como potenciales con una acción rspida, gra - 

cias a la presencia de toxinas. Muchas bacterias son fáciles de produ - 

c i r  3; manipular genéticamente. La transmisión e s  horizontal, por me- 



dio de la contaminación del ambiente e ingestión. 

La inundación de una área ha sido efectiva. Bacillus thuringiensis 
& 

(B. - - t.  ) ha sido aceptado como un agente de control para plagas forestales. 

Algunos defoliadores como el gusano de bolsa, el defoliador del oyamel 

son fácilmente controlados con bajas dosis de -- B. t .  En todos los casos, 

buena cobertura del follaje y momento adecuado de la aplicación son 

esenciales para lograr un efectivo control. 

Virus. Los virus son considerados como patógenos lentos. 

Entre éstos, los bacuolovirus (nucleopoliedrosis NPVs y granÚlosis GV) 

tienen potencial en e l  control microbial de plagas forestales. Los vi- 

rus son relativamente especificos de hospederos, y un número de NPVs 

han sido aplicados contra su hospedero. Sin embargo, mejores resulta - 
dos s e  han obtenido con himenópteros más  que con lepidópteros. En par - 

ticular con e l  defoliador de pinos Neodiprion sertifer (Geoffroy), e l  cual 

ha sido controlado exitosamente con un NPV; utilizando métodos de in- 

troducción o aumentación inocula tiva. 

Hongos. Los hongos son considerados como los patógenos más 

versatiles. Algunos poseen toxinas y tienen potencial para matar rápi- 

damente a s u  hospedero, pero en general éstos son considerados corno 

patógenos lentos. Muchos tienen un amplio rango de hospederos, infec- 

tan diferentes estadios y estados de desarrollo de s u  hospedero, y son 

muy virulentos. Los hongos a menudo causan epizootias naturales que 



devastan poblaciones naturales. Los hongos tienen la ventaja de inva- 

d i r  la cutrcula de los insectos, de esta manera la infección no se limita 

a insectos masticadores. El uso de hongos contra insectos forestales 

ha sido limitado. 

Protozoarios. El  uso de protozoarios en e l  bosque ha sido limi- 

tado, aun cuando varias plagas de insectos defoliadores se encuentran 

infectadas con microsporideos . Los protozoarios son considerados co- 
:'J 

mo patógenos lentos, sin embargo, daños rápidos pueden manifestarse 

con dosis masivas de esporas de microsporideos. 

Prácticas de control en las cuales se  han introducido o aumenta - 

do estos patógenos han sido exitosas. 

Nemátodos . Los nemátodos pueden considerarse como patóge - 

nos lentos, sin embargo algunos asociados a bacterias tnuh~alísticas 

pueden utilizarse como agentes de acción rápida. Por ejemplo los Steiner- 

nemátidos y heterorhabdítidos asociados a Xenorhabdus spp. son agentes 

promisorios para e l  control de plagas del suelo y plagas en hábitat prote- 

gido, como e s  e l  caso de insectos barrenadores o descortezadores. Ino - 

culación o aumentación inuridativa podrian se r  eficaces en e l  control de 

plagas defrciles de combatir con los métodos convencionales. 

La utilización de los diferentes patógenos mencionados en e l  

control microbial de insectos defol' dores e s  promisorio. Sin embargo, ti@ 
estudios más profundos sobre la ecologia del patógeno y del insecto hospe- 



dero son necesarias. 

Prácticas de introducción- de patógenos en el ecosistema forestal 

deben s e r  evaluadas cuidadosamente. El control a corto plazo a l  igual 

que la aplicación de insecticidas e s  prohibitiva especialmente por su 

alto costo. Sin embargo, la introducción de patógenos como una prácti- 

ca de control a largo plazo es recomendable. E l  bosque como un eco- 

sistema estable favorece la introducción, dispersión y estabilidad de 

los patógenos . 

En general los patógenos por ellos mismos no son capaces de 

regular las poblaciones de insectos, pero juegan un papel vital junto con 

otros factores en la regulación de poblaciones de insectos. 



UN MDDELO DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA TECNOLKICA 

SOBE PlAr4S Y ENFEF7JvIDADES FORESTALES, 

11 INTRODUCCION 1 

LAS A C T I V I D A D E S  R E L A T I V A S  A L  CONOCIMIENTO,  CONTROL Y COMBATE 

DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES EN NUESTRO PAÍS, NO 

OBSTANTE LOS GRANDES ESFUERZOS R E A L I Z A D O S ,  DEBEN IMPULSARSE Y 

T R A D U C I R S E  EN UN S I S T E M A  MAS E F E C T I V O ,  QUE V I G O R I C E  L A  P A R T I C I -  

P A C I ~ N  D E  L O S  SECTORES O F I C I A L ,  S O C I A L  Y P R I V A D O J  COORDINAN-  

DO A C C I O N E S  QUE F I N A L M E N T E  G A R A N T I C E N  UN RECURSO FORESTAL  SA-  

NO Y P R O D U C T I V O ,  

EL i~~~~~~~~~~~~ CON QUE ACTUALMENTE SE CUENTA SOBRE EL DESA-  

RROLLO Y CONSECUENCIAS D E  L A S  P L A G A S  Y ENFERMEDADES FORESTALES 

AUNQUE NO E S  S U F I C I E N T E  POR E L  MOMENTO, S I  DEMUSTRA TENER N I -  

V E L  Y C A L I D A D  ADECUADOS, EN E S P E C I A L  EN LO R E L A T I V O  A LOS P R I N  

C I P A L E S  AGENTES N O C I V O S  QUE AFECTAN LOS BOSQUES DE C O N ~ F E R A S  

DE C L I M A S  TEMPLADO Y FRÍO.  

EN LO REFERENTE AL CONTROL Y COMBATE, EL GOBI ERNO FEDERAL HA 

DESARROLLADO A L O  LARGO D E  L A  H I S T O R I A  F O R E S T A L  MODERNA EN MÉ- 

XICO, Y EN E S P E C I A L  DURANTE L A S  ÚLTIMAS 3 DÉCADAS, UN ACERVO Y 

UNA EXPERI ENCI A DE CARACTER LEGAL,  ADMINISTRATIVO Y OPERATI VO 

QUE H A  P E R M I T I D O  UNA C O N C E R T A C I ~ N  ESTADO- POSEEDOR HASTA C I E R T O  

PUNTO D E F I C I T A R  I A 1  POR UNA PARTE j L A S  A C C I O N E S  GUBERNAMENTALES 

(1) INGC'N I ERO ARRÓNOMO ESPECI ALI STA EN BOSQUES.  DI RECTOR DE 

C A P A C I T A C I ~ N  Y DI F U S I ~ N  DEL INSTITUTO NACI ONAL DE INVESTI- 
GACI ONES FORESTALES Y AGROPECUARI AS,  - SARH a 



LIMITADAS POR SUS C A R A C T E R ~  STI CAS BUROCRAT ICAS Y DE POCA COOR- 

D I N A C I ~ N  ENTRE LOS ORGANISMOS P A R T I C I P A N T E S J  Y POR L A  OTRAJ UN 

DUERO O POSEEDOR D E L  RECURSO CON POCO INTEREC EN L A  PROTEC- 

C I ~ N  D E L  MISMO, A MENOS QUE E L  CONTROL Y COMBATE SE CONSTITU-  

YAN EN UN INSTRUMENTO PARA APROVECHAR I N T E N S I V A M E N T E  E L  BOS- 

QUE, C A P I T A L I Z A N D O L O J  PARA EMPRENDER HASTA DONDE L E  SEA P O S I-  

B L E  L A S  A C T I V I D A D E S  DE CAMBIO DE USO D E L  SUELO QUE L E  BRINDEN 

MEJORES PERSPECTIVAS AGROPECUARIAS, 

EN PARTICULAR,  L A S  RELACIONES ENTRE LOS ORGAN 1,SMOS RESPONSA- 

B L E S  DE CARACTERIZAR Y PROFUNDIZAR EN E L  E S T U D I O  Y CONOCIMIEN 

TO DE L A S  PLAGAS Y ENFERMEDADES, CON LOS QUE T I E N E N  L A  RESPON 

S A B I L I D A D  O P E R A T I V A  DE S U  CONTROL Y COMBATE, HAN DEJADO FUERA 

EN BUENA M E D I D A  A L  SUJETO FUNDAMENTAL DE TODO E L  S I S T E M A :  E L  

DUEÑO Y E L  POSEEDOR%DEL RECURSO, 

SECTOR INDUSTRIAL 

INDUSTRIA 
FORESTAL FORESTAL 

CONCESIONARIOS 

- NORMATIVIDAD . LEG 
- INVESTIGACION. T .  
- OPEqAClON 

POSEEDORES 

- ORGANIZACION 
DEL RECURSO 

- CAPACITACION 

FIG 1. RELACION ENTRE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
DE CONTROL Y COMBATE DE PLAGAS FORESTALES. 



STTUAC JDN ACTUAL EN M~TER IA DE VALIDAC 1 O!i Y TRANSFEFEYC 1 A. 

PARA TENER UNA I D E A  MAS CLARA DE L A  SITUACI~N ACTUAL, CONVIENE 

DESTACAR EL PROCESO INICIADO POR EL GOBIERNO FEDERAL DURANTE 

L A S  DÉCADAS DE LOS ANOS CINCUENTAS Y SESENTAS, CUANDO LAS I N -  

FESTACIONES POR DESCORTEZADORES DE LOS P I N O S  EN E L  PAÍS, EMPE- 

ZARON A LLAMAR L A  A T E N C ~ ~ N ,  DURANTE ESOS AROS EN QUE ABUNDA- 

RON LOS REPORTES DE SITIOS CON PROBLEMAS EN EL EJE NEOVOLCA~~I- -  

CO, LOS ORGANISMOS RESPONSABLES DE 14 INVESTIGACIÓN Y DE LA  OPE- 

R A C I ~ N  EN M A T E R I A  DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES, LOGRA- 

RON INCREMENTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A SUS PROGRAMAS ( 6 0 ~ -  

Z ~ L E Z ,  1979) 

ENFERMEDADES, MUCHAS VECES EN ESTADO AVANZADO DE INFESTACI~N,  

E L  PROCEDIMIENTO DE L A S  AUTORIDADES CONSISTIA EN L A  ELABORACI~N 

DE UN E S T U D I O  F I T O S A N I T A R I O  QUE EVALUARA E L  PROBLEMA Y QUE PLAN-  

TEARA LOS MECANISMOS PARA CONTROLARLO, ESTOS MECANI SMOS SE CA-  

RACTERIZABAN POR COMBINAR PROCEDIMIENTOS S ILV~COLAS,  L A  LLAMA-  

DA "HACHA SANITARIA" Y MEDIDAS DE CONTROL QUÍMICO, C A S ~  SI EMPRE 

SAS EN CUANTO A CONTROL DE D E S P E R D I C I O S  Y A L  TRANSPORTE DE LOS 

PRODUCTOS, APOYADAS INCLUSO POR E L  INSTRUMENTO L E G A L  CORRESPON-  

D I E N T E ,  

LA PARTI  C I P A C I ~ N  DEL ~ R E A  C I E N T ~  FICA, PRINCIPALMENTE SE CONCRE-  

TABA A L A  I D E N T ~ F I C A C I ~ N  MAS P R E C I S A  DE LOS AGENTES DE DAÑO, SUS 



CICLOS DE VIDAJ Y H~BITOS Y FN ALGUNAS OCASIONES LA EXPERIMENTA 

C I ~ N  DE METODOS DE CONTROL Y COMBATE 

ES EVIDENTE QUE LA COORDINACI~N ENTRE LAS AREAS OPERATIVAS Y 
LAS CIENT~FICAS SE CONCRETABA AL INTERCAMBIO DE INFORMACI~N RE- 

LATIVA A LA IDENTIFICACI~N DEL INSECT0,PLAGA O AL AGENTE DE DA- 

Ño, PROCEDIENDO CADA ORGANISMO O INSTITUCI~N AL DESARROLLO AIS- 

LADO DE "SUS ACTIVIDADES" ESTA FALTA DE COORDINACI~N EVI.DEN 
4 

TEMENTE CONTRIBUY~ A QUE LA PARTICIPACI~N DE LOS DUEÑOS Y POSEE 

DORES DEL RECURSO SE DIERA EN FORMA PASIVA Y POCO PARTICIPATI- 

VA Y DEJANDO A UN LADO EL INZERÉS SUPERIOR DE CONSERVACI~N Y 

REINVERTIRSE EN EL BOSQUE, RESPONSABILIDAD QUEbSUPUESTAMENTE 

RECAÉ MAS BIEN EN LA AUTORIDAD FQRESTAL CON RECURSOS DEL ESTA- 
DO, r 

DIRECTA DE INVEST%ADORES FORESTALES ESPECIALISTAS EN EL CONTROL 

SOLA DE VEGA, OAXACA (GONZ~LEZ ,J979): SE CARACTERIZARON TAMBI EN 

C I E N T ~  F I COS, S IN EMBARGO) LA PARTI C I P A C I ~ N  DE LOS INVESTIGADORES 



ADQUI R 16 UNA GRAN RESPBNSAB 1 L T D A D  OPERAT [ V A J  A L  ESTABLECERSE 

UN MECANISMO D I R E C T O  D E  C O O R D I N A C ~ ~ N  CON L O S  ORGANISMOS OPERA- 

T I V O S  Y CON LOS D U E ~ O S  Y POSEEDORES D E L  RECURSO ( ~ O N Z A L E Z , ~ ~ ~ ~ ) ,  

ESTAS E X P E R I E N C I A S ,  QUE P E R M I T I E R O N  A L O S  I N V E S T I G A D O R E S  UN Mf 

J O R  E N T E N D I M I E N T O  D E L  PROBLEMA, DESDE L O S  PUNTOS DE V I S T A  ECO- 

LÓGICO, E C O N ~ M I C O ,  S O C I A L  Y POL~TICO,  T U V I E R O N  E N  C A M B I O  UN E S-  

CASO N I V E L  D E  E N T E N D I M I E N T O  Y COORDINACI~N CON LOS RESPONSABLES 

O P E R A T I V O S  D E L  PROBLEMA S A N I T A R I O ,  E I N C L U S O  E N  OCASIObfES HUBO 

QUE ENFRENTAR ALGUNAS P O S I C I O N E S  Y P L A N T E A M I E N T O S  CON PUNTOS D E  

V I S T A  NO SOLO DIVERGENTES,  S I N O  TAMBIÉN OPUESTOS,  

EN P A R T I C U L A R  E S T E  T I P O  D E  E X P E R I E N C I A S  P E R M I T I E R O N  A L  I N V E S T I  

GADOR D I M E N S I O N A R  Y VALORAR MAS ADECUADAMENTE E L  T R A B A J O  DE 

CAMPO N E C E S A R I O  PARA L L E V A R  A CABO MUESTREOS R E P R E S E N T A T I V O S  O 

BIEN PA RA ENFRENTAR LA NECESI DAD DE GENERAR TECNOLOGIA DE CON- 

T R O L  Y COMBATE A P L I C A B L E S  A GRANDES E X T E N S I O N E S ,  

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE A P R E C I A  UN C A M B I O  S I G N I F I C A T I V O  E N  

TRE L A  COORDINACI~N  D E  L A S  I N S T I T U C I O N E S  Y ORGANISMOS P A R T I C I -  

P A N T E S  E N  LOS PROBLEMAS D E  S A N I D A D  FORESTAL,  SOBRE TODO POR E L  

AVANCE C U A N T I T A T I V O  Y C U A L I T A T I V O  D E  SUS RECURSOS; S I N  EMBARGO, 

AÚN P E R S I S T E N  C I E R T O S  N I V E L E S  DE DESCOORDINACIÓN QUE P O D R ~ A N  

SUBSANARSE,  

GENERAC 1 ON j VALIDAC J ON Y TRANSFERENC 1 A TFCNOLOT; 1 CA 

PARTIENDO-*DEL MARCO GENERAL D E  L A  O R G A N I Z A C I ~ N  D E  L A S  DEPENDEN-  

CI AS DEL GOBI ERNO FEDERAL, DE LOS I NSTRUMENTOS LEGALES QUE NORMAN 

SU A C T U A C I ~ N  E I NCLUSO DE LOS ACUERDOS DELEGATORIOS DE FUNCI ONES 



DEL SECTOR C E ~ T R A L  HACTA LAS ENT~DADES DEL P A ~ S ,  DEBEN IDENTI- 

F I C A R S E  CLARAMENTE L A S  S I G U l E N T E S  A C T I V I D A D E S  GENERALES DE I N V E S  

T 1 GAC I ~ N  Y TRANSFERENCIA  TECNOLÓG I C A S  : 

- DIAGNOSTICO O MARCO DE REFEREYCIA 
- GEYERACIOY DE TFCVOLOGIA . 
- VAL.IDACION Y TRANSFERENCIA 
- PROGRAMAS OPERATIVOS O DE DESARROLLO 
- ADOPCION DE TECNOLOGIAS 

A M E D I D A  QUE L A S  D I F E R E N T E S  I N S T I T U C I O N E S  SE HAN E S P E C I A L I Z A D O  

Y FORTALECIDO, BASAN SUS PROGRAMAS EN UN PRIMER ANALISIS GLOBAL 

DE LOS PROBLEMAS, A TRAVÉS DE LO QUE SE I D E N T I F I C A  COMO E L  "DIAG 

N ~ S T I C O "  O "MARCO D E   REFERENCIA"^ PARA LOS PROGRAMAS CI ENTÍ F 1 - 
COS ESTA FASE E S  FUNDAMENTAL, YA QUE P E R M I T E  I D E N T I F I C A R  CON 

MAYOR C L A R I D A D  L A  MAGNITUD Y T I P O  DE PROBLEMAS QUE SE DESEAN RE- 

SOLVER,  ESTA ACTIVIDAD PERMITE A LOS GRUPOS C I E N T ~  FICOS UN VIGQ 

ROS0 CONTACTO CON E L  ENTORNO, DE T A L  FORMA QUE E L  DESARROLLO DE 

S U  ACTIVIDAD, CORRESPONDA A LA S O L U C I ~ N  DE PROBLEMAS REALES Y 

P R I O R I T A R I O S ,  ES DESEABLE QUE EN ESTA A C T I V I D A D  P A R T I C I P E N  CBU 

JUNTAMENTE TANTO LOS INVESTIGADORES, COMO LOS RESPONSABLES DE 

LOS PROGRAMAS DE A S I S T E N C I A  TÉCNICA, ENTRANDO EN CONTACTO D I R E C-  

TO CON L*OS PRODUCTORES FORESTALES,  

UN BUEN MARCO DE REFERENCIA,  PERMITIR^ A LOS I NVESTIGADORES DE- 

FINIR PRIORIDADES P A RA LA E L A B O R A C I ~ N  DE PROYECTOS C I E N T ~ F I C O S  

Y DE EXPERIMENTACIÓN EN M A T E R I A  DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORES- 

T A L E S  SOBRE TODO S I  SE CONSIDERAN L A S  CONDIC IONES L I M I T A N T E S  DE 

RECURSOS EN QUE OPERAN ESTE T I P O  DE PROGRAMAS, 



LA FASE DE GENERACI~N TECNOL~GICA ES RESPONSABILIDAD DE LOS 
GRUPOS T~CNICOS CIENT~F ICOS Y ACADÉMICOS, .REPRESENTADOS GENE 

RALMENTE POR LAS INSTITUCIONES DE INVESTI GAC I ~ N  Y DOCENCIA, 

FERENTES NIVELES ES DECI R J  INVESTI G A C I ~ N  BASICA, DESARROLLO EX 
PERIMENTAL E INVESTIGACI~N APLICADA, CONSIDERANDO DICHOS NIVE- 

LES COMO UN CONTINUO EN LA G E N E R A C ~ ~ N  DE TECNOLOG~A, 

CNID'S 

1 
REDES DE 

INVESTIGACION 

BRIGADAS 
INTERDISCIPLINARIAS 

FIG. 2.  ACTIVIDADES DE GENERACION BE TECMOLOGIA 

PARA EL MODELO DE O R G A N I Z A C I ~ N  ACTUAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

INVEST IGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS (INIFAP), LA INVES- 

T I G A C I ~ N  BASICA S E R ~ A  RESPONSABI LIDAD DE LOS CENTROS NACIONA- 
LES DE ~ N V E S T I G A C I ~ N  DISCIPLINARIA DE MICROBIOLOG~A Y MACROBIQ 
LOG Í A  (CNID'S), EL DESARROLLO EXPERIMENTAL LO DESARROLLARAN LOS 
INVESTI~ADORES PERTENECIENTES A LAS REDES DE I N V E S T ~ G A C I ~ N  DE 
ENTOMOLOG~A Y FITOPATOLOG~ A; Y LA IN V E S T I G A C I ~ N  APLICADA SERA 
RESPONSABILIDAD DE LAS BRIGADAS INTERD ISC IPL INARIAS UBICADAS EN 

l¡7 



EN ESTA FASE DE ACTIVIDADES, E S  FACTIBLE POR SUPUESTO CONSIDE 

RAR COMO R E L A C I O N E S  D E L , S I S T E M A  CIENTÍFICO, AQUELLAS  QUE L E  

P E R M I T A N  UN ADECUADO N I V E L  D E  COORDINACI~N Y C O O P E R A C I ~ N  A F I N E S ;  

AS!  COMO L A S  R E L A C I O N E S  QUE S E  R E Q U I E R A N  CON PRODUCTORES COOPE- 

RANTES A F I N  D E  CONTAR CON L A S  C O N D I C I O N E S  E INFORMACI~N DE CAM 

PO N E C E S A R I A S ,  

FERMEDADES FORESTALES, DEBEN SOMETERSE A UN PROCESO DE V A L I D A -  

C I ~ N ,  E N  DONDE A N I V E L E S  D E  L O  QUE OCURRA E N  L A  REAL IDAD,  PUEDA 

COMPROBARSE DESDE LOS PUNTOS D E  V I S T A  BIOL~GICO, ECON~MICO,  SO-  

C I A L  Y O P E R A T I V O ,  PUEDEN RESULTAR MODELOS TECNOL~GICOS MUY E F I -  

C I E N T E S  DESDE E L  PUNTO D E  V I S T A  BIOL~GICO, PERO S I  NO RESULTAN 

RENTABLES, LO MAS PROBALBE ES QUE NO SE APLIQUEN Y QUE NUNCA 

SEAN ADOPATADOS, 

EN E S T A  FASE DE ACTIVIDADES, QUIEN TIENE LA RESPONSABILIDAD FUN 

DAMENTAL  E S  E L  I N V E S T I G A D O R ,  QUE D E B E  T R A B A J A R  CONJUNTAMENTE CON 

EL  TÉCNICO RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE ASI STENCI A TÉCNICA, 

QUE ,ES Q U I E N  T I E N E  MAYOR ACCESO H A C I A  LOS PRODUCTORES COOPERAN- 

T E S ,  LA VALIDACI~N DEBE DESARROLLARSE EN PARCELAS, BOSQUETES O 

M ~ D U L O S  QUE PUEDEN LLEGAR A C O N ~ T I T U I R S E  EN " PARCELAS DEMOSTRA- 

T IVAS",  ACTUALMENTE LA SECRETAR f A DE AGRI CULTURA Y RECURSOS H 1 - 

DRAULICOS CSARH) HA CREADO UN NUEVO PROGRAMA DENTRO DE LA ESTRUC 

T U RA DE SUS DELEGACIONES ESTATALES DENOMINADO "PROGRAMA DE INNO- 

V A C I ~ N  TECNOL~GICA",  QUE CON RECURSOS DE LOS DISTRITOS DE DESA- 



RRQLLO RURAL CDDR) Y DEL INIFAP, FORTALECER SUBSTANC IALMENTE 

L A S  ACT IV*IDADES DE UNA V A L I D ~ C I ~ N  DE T E C N O L O G ~  A S ,  

LAS TECNOLOG~AS,  UNA VEZ VALIDADAS, DEBEN SER TRANSFERI DAS A 

LOS AGENTES DE CAMBIO, E X T E N S I O N I S T A S j  O RESPONSABLES DE LA 

ASISTENCIA TÉCNICA, QUIENES T I E N E N  L A  R E S P O N S A B I L I D A D  DE I N -  

CLUIRLAS Y FOMENTARLAS EN SUS PROGRAMAS DE DESARROLLO, EN ES-  

T A  A C T I V I D A D  E L  INVESTIGADOR T I E N E  L A  R E S P O N S A B I L I D A D  DE APO- 

YAR O ASESORAR A L  AGENTE DE CAMBIO Y SEGUIR MUY DE C E R C A  E L  

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA T E C N O L O G ~ A  G E N E ~ A D A ,  

LOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA SON MUY VAR 1 ADOS, D E S T A C ~ N D ~ -  

SE LOS CURSOSJ TALLERES, DEMOSTRACIONESJ DOCUMENTACI~N TÉCNICA 

EN OTROS, 

Es NECESARI O UNA ÚLTIMA FASE EN EL  MODELO, CONSI STENTE EN LA 

E V A L U A C I ~ N  DE LOS N I V E L E S  DE A D O P C I ~ N  DE L A  T E C N O L O G ~ A  GENERA- 

DA,  ESTA ACTIVIDAD  PERMITIR^ RETROALIMENTAR EN FORMA UY ADE- 

CUADA LAS DI FERENTES FASES DESARROLLADAS Y SERA EL NIVEL DE 

A D O P C I ~ N  UNO DE LOS MECANISMOS MAS REALES PARA MEDIR  L A  EFEC-  

T I V I D A D  DE TODO E L  ESFUERZO DESARROLLADO, 



GENERACION DE 
INTERINSTITUCIONAL TECNOLOGIA 

VALlDAClON Y 
TRANSFERENCIA 

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 

FIG. 3. MODELO DE GENERACION, VALlDAClON Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
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VARIACION POBLACIONAL DE Dendroctonws mexi canus HOPK. (CO4EOPTERA : 

SCOLYTIDAE) EN CUATRO GENERACIONES CONSECUTIVAS. 

I n g .  Juan Rober to  G a r c í a  ~ a r t í n e z l  

M.C. Dav id  C i b r i á n    ovar' 

Dendroctonus -- mexicanus es e l  d e s c o r t e z a d o r  más ampl iamente d i s t r i - -  

b u i d o  en l a  Repúb l i ca  Mexicana; se  ha r e p o r t a d o  su p r e s e n c i a  en: Aguasca - 
a 

l i e n t e s ,  Col ima, Chiapas, Chihuahua, D i s t r i t o  F e d e r a l ,  Durango, Guer rero ,  

H i d a l g o ,  J a l i s c o ,  México,  Michoacán, More los ,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Q u e r é t a r o ,  San L u i  S P o t o s í ,  S i  n a l  oa, Tamaul i pas , T l  a x c a l  a, Veracruz  y -- 

Z a c a t e c a ~  (Perusquía  O r t i  z., 1982 y Gudi ño, 1985 en G r a c i a  Franco y Ve1 áz--  

quez Pérez, 1986). 

En cuan to  a  hospedantes,  se r e p o r t a  que e s t e  i n s e c t o  a t a c a  a  l a s  -- 

s i g u i e n t e s  espec ies :  P inus  h a r t w e g i i  L i n d l . ,  P - h e r r e r a i  - M a r t í n e z ,  - P. - - 

l e i o p h y l l a  Sch l . ,  - P. michoacana M a r t í n e z ,  P.  montezumae Lamb., - -  P. oaca r -  

pa Schiede,  P. p a t u l a  S c h l .  e t  Cham., P. a r i z o n i c a , '  P. cembroides,  P. - -  - -- - - - - - 

c h i  huahuana, - P. c o o p e r i  , doug las iana ,  P. -- l a w s o n i  , - P. enge lman i i  , - P. - 

g r e g i i ,  - P. durangens is ,  - P. p r i n g l e i ,  P. r u d i s ,  P. pseudost robus,  - P. - -- 

a y a c a h u i t e  v a r .  v e i t c h i i  (Perusquía  O r t í z ,  1978; Gudiño, 1975 en Grac ia -  

Franco y Velázquez Pérez, 1986 y Burgos M a r t í n e z ,  1975) .  

Debido a  su ex tensa  d i s t r i b u c i ó n  . g e o g r á f i c a  y g r a n  v a r i e d a d  de es- -  

p e c i e s  hospedantes,  e s t e  i n s e c t o  ha a d q u i r i d o  g r a n  i m p o r t a n c i a  económica 

' ~ u x i l i a r  Técn ico  en Sanidad F o r e s t a l .  U.I.E.F. de San Rafae l .  

2 ~ r o f e s o r  de Tiempo Completo. D i v i s i ó n  de C i e n c i a s  F o r e s t a l  es .  U.A.CH. 



y ecológica ,  1legan.do a a l t e r a r  l o s  p1an.e~ de manejo fo.resta1 en áreas  - 
con ap~ovecharnientos p e r s i s t e n t e s ,  

Diferentes autores  han estudiado l a  biologra de e s t e  in sec to  - - -- 
'i, 

(Perry , l951;  Moreno Noriega ,1954; Rose, 1966; I s l a s  Sa las ,  1980) y eva-- 

luado o revisado d i f e r e n t e s  métodos para su control  (Moreno Noriega, - - 
1954; Rose, 1966; I s l a s  Sa las ,  1974; Burgos Martinez, 1975; Rodríguez -- 
Lara, 1982; Ascencio Cerda y Se r ra to  Barajas ,  1984; Gracia Franco y Ve-- 

lázquez Pérez, 1986). Sin embargo, a l  r ev i sa r  l a  información g g e r a d a  -- 

sobre e s t a  especie ,  no s e  encontraron es tudios  sobre l a  f luc tuación  en - 
e7 tamaño de sus poblaciones a l o  la rgo  de u n  periodo de tiempo pralon-- 

gado, por l a  que s e  consideró necesario r e a l i z a r  el  presente t r aba jo  con 

? o s  s igu ien tes  ob je t ivos :  a ) . -  conocer l a  variaci6n poblacional de Den-- 

droctonus mexicanus Hopk. durante u n  c i c l o  estaciona1 ( u n  a ñ o ) ,  durante-  --- - 

el  cual s e  estudiaron cuat ro  generaciones consecutivas y b ) . -  cünocei l a  

d ispos ic ión  espacial  de3 descortezador dentro de sus haspedantes. 

MATERIALES Y METODOS 

Descripcjón ---e- del área de es tüdio  -- 

E l  presente t r a b a j o  s&,&ealizó en pequeñas áreas boscosas cub ie r t a s  

de -- Pinus le iophyl la  ubicadas e n t r e  t e r r enos  de c u l t i v o ,  en pequeñas pro- 

piedades de San Miguel A t l a u t l a ,  Municipio del mismo nombre, Estado de - 

México, a una a l t u r a  de 2350 msnm, dentro del área concesionada a l a  - - 

Unidad Indus t r i a l  de Explotación Forestal  de San Rafael.  

(1 clima regional e s  templado subhúinedo con l l u v i a s  en verano, con- 

temperatura promedio anual de 1 4 . 4  "C y prec ip i tac ión  anual aproximada - 



y ecológica ,  11 egando a a l t e r a r  l o s  ptanes de manejo f o r e s t a l  eq á reas  - 
con apr,ovechamientos p e r s i s t e n t e s ,  

Di feren tes  au to re s  han estudiado l a  b io logía  de e s t e  i n s e c t o  - - -- 

(Per ry , l951;  Moreno Noriega ,1954; Rose, 1966; I s l a s  S a l a s ,  1980) y eva-- 

luado o revisado d i f e r e n t e s  métodos para su cont ro l  (Moreno Noriega, - - 
1954; Rose, 1966; I s l a s  S a l a s ,  1974; Burgos Martínez, 1975; Rodríguez -- 

Lara, 1982; Ascencio Cerda y S e r r a t o  Bara jas ,  1984; Gracia Franco y Ve-- 

lázquez Pérez, 1986).  Sin embargo, a l  r e v i s a r  1 a información g q e r a d a  -- 

sobre  e s t a  e spec i e ,  no s e  encontraron e s tud ios  sobre  l a  f l uc tuac ión  en - 
e l  tamaño de sus poblaciones a l o  l a rgo  de u n  periodo de tiempo prolon--  

gado, por l o  que s e  consideró necesar io r e a l i z a r  e7 p re sen te  t r a b a j o  con 

l o s  s i g u i e n t e s  ob je t ivos :  a )  .- conocer 1 a var iac i6n  poblacional de Den-- 

droctonus mexicanus Hopk. durante  un c i c l o  es tac iona1  ( u n  año) : durante-  

e l  cual se es tudiaron  cua t ro  generaciones consecut ivas  y b ) .  - conocer l a  

d i spos ic ión  espacia! del descortezador  dentro de sus  hospedantes.  

MATERIALES Y METODOS 

Descripción del á rea  de e s tud io  

El presente  t r a b a j o  s e  r e a l i z ó  en pequeñas á reas  boscosas c u b i e r t a s  

de Pinus leiophyl*la ubicadas e n t r e  te r renos  de c u l t i v o ,  en pequeñas pro- 

piedades de San Miguel A t l a u t l a ,  Municipio del mismo nombre, Estado de - 

México, a una a l t u r a  de 2350 msnm, dent ro  del á rea  concesionada a l a  - - 

Unidad I n d u s t r i a l  de Explotación Forestal  de San Rafael .  

El clima regional e s  templado subhúmedo con 1 l u v i a s  en verano,  con- 

temperatura promedio anual de 14.4 " C  y p rec ip i t ac ión  anual aproximada - 



d e  1000 mm. 

Desiirrol l o  g e n e r a c i o n a l  d e  Jj.,pexicanus 

Para  e l  e s t u d i o  de  cada u n a  de  l a s  c u q t r o  generac iones  se e l i g i e r o n  

7 á r b o l e s  rec ien temente  a t a c a d o s  por  e l  d e s c o r t e z a d o r  - D.  mexicanus,  c i n -  

c o  de  e l  l o s  s e  u t i l  i z a r o n  para  l a  toma de  m u e s t r a s  y dos s e  mantuvieron- 

como t e s t i g o s  para  o b s e r v a r  l o s  cambios de  c o l o r a c i ó n  del  f o l l a j e  en e l -  

t r a n s c u r s o  de l a  generac ión .  

El f u s t e  i n f e s t a d o  de  cada á r b o l  u t i l i z a d o  para  l a  toma de  muestras  

se d i v i d i ó  en t r e s  n i v e l e s  ( b a j o ,  medio y a l t o )  de  igua l  l o n g i t u d  que se 

del  i m i t a r o n  con p i n t u r a  b l a n c a ;  toda  l a  l o n g i t u d  d e  cada n i v e l  s e  d i v i - -  

d i ó  en t ramos de  20 cm, s i e n d o  en e l  c e n t r o  de  cada tramo donde se extra- 

j e r o n  l a s  unidades  de muestre0 de  10 x 1 0  cm de  c o r t e z a .  

La a l t u r a  promedio de  l o s  n i v e l e s  en que s e  d i v i d i e r o n  l o s  f u s t e s  - 
i n f e s t a d o s  de l o s  á r b o l e s  empleados para  e l  e s t u d i o  del  d e s c o r t e z a d o r  -- 
D .  mexicanus d u r a n t e  un c i c l o  e s t a c i o n a l ,  s e  p r e s e n t a  en e l  cuadro l .  - 

Cuadro 1.- A l t u r a  promedio de  l o s  n i v e l e s  en que s e  d i v i d i ó  l a  porción 

i n f e s t a d a  de l  f u s t e  de l o s  á r b o l e s  empleados para  e l  e s t u - -  

d i o  de  c u a t r o  generac iones  c o n s e c u t i v a s  de - D .  mexicanus. -- 
San Miguel A t l a u t l a ,  Méx. 1983-1984. 

A L T U R A  P R O M E D I O  E N  M .  
GENERACION FUSTE NIVEL BAJO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

INFESTADO 

Primera 9.48 0 .o0 - 3.16 3 .16 - 6.32 6.32 - 9.48 
Segunda 10.65 0 .00 - 3 .55  3 , 5 5  - 7.10 7.10 -10.65 

Tercera. 10.68 0 .00 - 3.56 3 .56 - 7.12 7.12 -10.68 

Cuar ta  11.16 0.00 - 3.72 3 .72 - 7.44 7.44 -11.16 



Semanalmente se obtuvo en cada nivel una unidad de muestreo, en una 

división y una exposicióri e1egida.s al azar, u t i l  izando para la, extrac--- 

ción u n  formón y marti l lo.  Para el ascenso a los árboles se  usaron - - - 
"baunvelos" o "bicicletas" y cinturón de seguridad. 

La disección de las  unidades de muestres se hizo en el laboratorio- 

bajo u n  microscopio estereoscópico, registrándose 1 os sigui entes datos - 
del descortezador: número de ataques (grumos de resina) ,  longitud de ga- 

b 

l e r í a s  parentales, número de nichos de oviposición y número de jndivi--- 

duos vivos por estado de desarrollo. 

Se consideró cono el f in  de una generación. cuando en las  unidades - 
de muestreo aparecieron nuevos adultos, as í  como sus or i f ic ios  de emer-- 

qeocia. Una vez concluida una generación se procedió al estudio de otra- 

en s i t i o  vecino, con l a  misma metodología de toma de datos para las  cua- 

t ro  generaciones. 

Los árboles infestados que se muestrearon fueron escogidos con el - 
f in  de darle continuidad al estudio; sin embargo, en otros árboles veci- 

nos l a  edad de las  infestaciones fue variable, encontrándose diferentes- . 

estados de desarrollo del descortezador en el in te r ior  de sus cortezas. 

Estimación de la mortalidad de D.  mexicanus 

en cuatro aeneraciones consecutivas 

Para la  estimación de la mortalidad en u n a  generación se uti l izaron 

los datos del número de nichos de oviposición, considerándolos como hue- 

veciltbs puestos (población potencial ) y el número de individuos vivos - 
por estado de desarrollo encontrados en cada fecha de muestreo. 



, 
- - 

Al número de nichos de oviposición se  l e  restó el número de indivi- 

duos vivos y a esa diferencia se  l e  consider6 como l a  mortalidad ocurri- 

da desde e13momento de la  oviposición hasta l a  fecha de muestreo. Los -- 
datos de mortal idad se  transformaron para expresarlos en función de una- 

cohorte inicial  de 1000 individuos. 

Se presenta en forma gráfica el número de sobrevivientes de una -- 
cohorte inicial  de 1000 individuos encontrados en cada generación. 

Disposición espacial de - D. mexicanus. 

Para fines de es te  trabajo,  sólo se  hizo la  comparación de las  va-- 

r iables:  número de individuos vivos por fecha de muestreo, número de - - 

ataques, longitud de galerías parentales y número de nichos de ov~posi--  

ción entre  los t r e s  niveles en que se dividió el fus te  infestado de los- 

árboles estudiados durante las  cuatro generaciones del descortezador. 

Para determinar s i  existen diferencias s ignif icat ivas  entre cada -- 

una de estas  variables por nivel de a l tu ra ,  se sometieron los datos obte - 

nidos de las  uni-dades de muestreo (clasificados por niveles) a las  prue- 

bas de comparaciones múltiples de Tukey (Steel y Torrie,' 1985) .  Para - - 

asegurar la  normalidad de los datos se  hizo l a  transformación mediante - 
l/m , donde Xi representa cada uno de los valores de las  varia--- 

bl est. 



R E S U L T A D O S  

Desiqrrol 1 o generacion.al de o. mexi ca,nus 

Esta par te  del t rabajo  s e  l l evó  a cabo en e l  periodo comprendido -- 

del 20 de febrero de 1983 al 8 de abr i l  de 1984, durante el cual se es- 

diaron cuatro generaciones de - D. mexicanus desarrol l  adas en Pinus - - -- 

le iophyl la .  E n  l a  f igura  1 se  presentan l a s  f luctuaciones en el tamaño- 

de l a s  poblaciones de diferentes  estados de desarrol lo  de e s t e  Jescorte- 

zador en l a s  cuatro generaciones estudiadas.  

Primera generación . 

La primera generación, comprendida del 20 de febrero al 13 de mayo- 

de 1983, tuvo una duración de 83 d ías .  En e s ta  generación se encontraron 

los  s iguientes  valores promedios por unidad de muestreo de 10 x 10 cm de 

cor teza:  2.02 ataques, 31.38 cni de ga le r ías  parentales y 34.48 nichos de 

ovi posición; asimismo se  encontró el s iguiente  número promedio de i  ndivi- 

duos vivos por unidad de muestreo: huevecil los,  2.72; l a rvas ,  5.41 ; pu-- 

pas, 0.78; y preimagos, 1.29. 

E n  cuanto a los  estados de desar ro l lo ,  se  encontraron huevecillos - 

desde l a  primera semana de niuestreo, hasta l a  octava, con u n  máximo en - 

1 a cuarta semana ; 1 os di ferentes  es tadios  1 arvales estuvieron presentes- 

durante toda l a  generación, con u n  niáxinio en l a  séptima semana; l as  pu- -  

pas aparecieron a p a r t i r  de l a  sexta semana, con u n  máximo en l a  semana- 

número once, por último, los  preimagos apakecieron desde la  séptima serna - 

na, con u n  máximo en la  semana número once al igual que l a s  pupas, pero- 

_* en mayor abundancia. Como puede notarse,  ex i s t i ó  gran sobreposición de - 
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Figura 1.- F'luctuaciÓn en el tamaño de la población de diferentes estados de de- 

sarrollo de Dendroctonus mexic'anus Hopk. en cuatro generaciones conse 
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cutivas. ~ Ú m e r o  de individuos encontrados en 1500 cm2 de corteza (su- 

ma de 15 muestras de 10 x 10 cm) de Pinus leiophylla. San Miguel - -- 

S' imago .re- 

~tlautla, Mex. 1983-1984. 



es tados  de d e s a r r o l l o  en l o s  á rbo le s  muestreados. 

Segunda. generación. 

La segunda generación,  comprendida del 22 de mayo a l  28 de agosto,-  

tuvo una duración de 99 d í a s ;  en e s t a  generación s e  obtuvieron los  s i - - -  

gu ien te s  promedios por unidad de muestreo de 100 cm2: 1.01 ataques,  - -- 

44.31 cm de g a l e r í a s  pa ren ta l e s  y 56.12 nichos de ovipos ic ión .  El número 

promedio de individuos vivos por unidad de muestreo fue  e l  s igu ien te :  -- 

huevec i l l o s ,  2.71; l a r v a s ,  12.43; pupas, 1.36 y preimagos, 1.54 . 

Se encontraron hueveci 11 os desde 1 a  primera semana hasta  l a  semana- 

número doce, con u n  máximo en l a  segunda; l a s  l a r v a s  s e  encontraron du- -  

r a n t e  toda l a  generación desde l a  segunda semana, con u n  máximo en l a  -- 

décima y en mayor abundancia que en l a  primera generación;  l a s  pupas apa - 

r ec i e ron  desde l a  qu in ta  semana, con u n  máximo en l a  novena y ,  los  p re i -  

magos s e  co lec ta ron  desde l a  octava semana, con u n  máximo en l a  décima. 

Además de l a  sobreposición de es tados  de d e s a r r o l l o ,  puede obser--- 

varse  en l a  f i g u r a  1 que, a  pesar  de l a  mayor abundancia de la rvas  en l a  

segunda generación que en l a  pr imera,  l a  población de pupas y preimagos- 

f u e  s i m i l a r  en l a s  dos;  cabe mencionar que l o s  es tados  de pupa y preima- 

go en l a  segunda generación co inc id ie ron  con l a  época de l l u v i a s  en l a  - 

r eg ión ,  periodo en el  cual l a  mortal idad del descortezador  s e  vio incre-  

mentada. 

Tercera senerac i  ón. 

La t e r c e r a  generación,  comprendida del 27 de agosto al  10 de diciem - 

b r e ,  tuvo una duración de 106 d í a s .  En e s t a  genkración s e  encontraron -- 



l o s  s igu ien tes  promedios por unidad de muestre0 de 100 cm2: ataques. - - 
1.14; longitud de ga l e r í a s  parenta les ,  39.57 cm; nichos de oriposicibn,-  

58.3; huevecil los,  4.44; l a rvas ,  13.78; pupas, 4.48 y preimagos, 4.05. 

En l a s  unidades de muestreo se encontraron hueyecil l o s  desde l a  - - 
primera semana hasta l a  décima, con u n  máximo en 1 a segunda; l a s  larvas-  

s e  encontraron durante toda l a  g e n e r a c i h ,  con u n  máximo en l a  sexta y - 
séptima semanas; l a s  pupas aparecieron en l a  sexta semana, con un mtixinio 

en l a  semana número once, mientras que los  preimagos s e  colectaron desde 

l a  novena semana, con u n  máximo en l a s  semanas t r e ce  y quince. 

La población de los  d i fe ren tes  estados de desa r ro l lo  de D. mexica-- - 
estuvo sobrepuesta y fue l a  más abundante de l a s  cuat ro  generaciones 

es tudiadas;  e s t e  incremento en l a  población del descortezador en el pe-- 

riodo4de t rans ic ión en t re  l a  época de l l uv i a s  y l a  de secas subsecuente, 

se  vio re f l e jada  en el crecimiento acelerado de l o s  brotes de infesta---  

ción 'que aparecieron en 1 a región. 

Cuarta generación. 

La cuar ta  generación, comprendida del 11 de diciembre de 1983 al  8- 

de abr i l  de 1984, tuvo u n a  duración de 120 d ías ;  l o s  resultados prome--- 

dios por unidad de muestreo de 100 cm2 que s e  encont aron fueron l o s  si- E 
guientes:  ataques,  1.11; longitud de ga le r ías  parenta les ,  35.92 cm; ni-- 

chos de oviposición,  42.82; huevecil los,  3.02; l a rva s ,  8.32; pupas, 2 . 2 2  

y preimagos, 3 . O 1  . 

Los huevecillos s e  encontraron desde l a  primera semana hasta l a  dé- 

cima, siendo más abundante en l a s  primeras cuatro semanas; l a s  larvas  Se 



encontraron durante toda l a  generación y su población fue más abundante- 

en l a s  primeras once semanas; l a s  pupas aparecieron desde l a  octava sema 

na, pero no se  encontraron en l a  décima, su mayor población s e  presentó- 

en l a s  semanas t rece  y catorce;  l o s  preimagos s e  colectaron desde l a  se- 

mana número once, con u n  máximo en l a  semana dieci  s e i s .  Los estados de - 

desarrol lo  de - D .  mexicanus estuvieron sobrepuestos, l a  abundancia de sus 

poblaciones estuvo más d i s t r ibu ida  a l o  largo de l a  generación y el n ú m g  

ro de preimagos fue ligeramente i n f e r i o r  que e n  l a  tercera  gewración.  

El número relativamente a l t o  de individuos del último estado de de- 

sa r ro l l o  del descortezador en l a  tercera  y cuarta generaciones, fue u n  - 

indicat ivo de una mayor supervivencia de sus poblaciones, l o  que originó 

que en 1984 l o s  brotes de infestación crecieran hasta alcanzar niveles - 

epidémicos en el área bajo l a  jurisdicción de l a  Unidad Industr ial  de -- 

Explotación Forestal de San Rafael . 

Estimación de l a  mortalidad de - D .  mexicanus en 

cuatro qeneraciones consecutivas. 

Al f ina l  del periodo de toma de muestras de l a  primera generación - 

se encontró u n  equivalente de 112 sobrevivientes por cada 1000 nichos de 

oviposición. Los sobrevivientes fueron adultos que, de no haber sido co- 

lectados ,  hubieran podido emerger y a taca r  nuevos árboles.  

E n  l a  segunda generación s e  encontró u n  equivalente de 143 sobrevi- 

vientes por cada 1000 nichos de oviposición; en l a  tercera  generación u n  

equivalente de 144 sobrevivientes por cada 1000 nichos de oviposición y- . 
en l a  cuarta generación, 112 sobrevivientes por cada 1000 nichos de ovi- 



posixi ón .  

La gráfica de las  relaciones entre el número de nichos de oviposi-- 

ción y el  número total  de invidivuos vivos de - D.  mexicaqus encontrados - 
en cada fecha de muestre0 durante l a s  cuatro generaciones se presenta en 

l a  figura 2 .  

La población del descortezador incrementó en varias de 1 as fechas - 
de colecta;  es te  incremento se debe a que l a  técnica de muestre0 fue des - 

A 

tructiva (nunca se  midió l a  misma población dos veces) y a que, evidente - 

mente ex is te  heterogeneidad de l a  población dentro'del árbol. Sin embar- 

go, puede observarse que sólo en l a  primera y en l a  segunda generación. - 
las  curvas de supervivencia presentan una tendencia de más a menos, mien - 

C 

t r a s  que en la  segunda y en la  tercera generación, el cornportamiento de - 

estas curvas fue e r rá t ico ,  coincidiendo estas  generaciones con el perio- 

do de l luvias  y la transición con la  época de secas subsecuente. 

Una caracter ís t ica  común a las  curvas de supervivencia de l a s  cua-- 

t ro  generaciones consecutivas de - D.  niexicanus, es 1 a di sminuci6n brusca- 

del número de sobrevivientes en las  Últimas fechas de muestreo. 

Se puede observar que una gran parte de la  población potencial de - 

este descortezador se ve afectada por los  diferentes factores naturales- 

de mortal idad, tal  es como los enemigos natural es (depredadores, competi -- 

dores y parási tos) ,  consistencia de la  resina producida por los  árboles, 

la  desecación producida por la inSolación y el efecto de la  humedad exce 

siva que se presenta en l a  época de l luvias .  



SOBREVIVIENTES 
DE UNA COHORTE 

DE 1000 

Figura 2.- Sobrevivientes de una cohorte inicial de 1000 individuos en cuatro 

generaciones consecutivas de Dendroctonus mexicanus Hopk. Informa- 

ción obtenida semanalmente en,1500 cm2 de Pinus leiophylla. San Mi 

guel Atlautla, Mex. 1983-1984. 



D i s p o s i c i ó n  espac ia l  de o. mexicsi7us 

Los r e s u l t a d o s  ob ten idos  con e l  p roced im ien to  de Tukey a un 95% de- 

c o n f i a b i l i d a d ,  se represen tan  en forma esquematica en l a  f i g u r a  3. 

En cuanto a l  número de i n d i v i d u o s  v i v o s  c o l e c t a d ~ s  en cada fecha de 

muestreo, se encon t ró  que s ó l o  hubo d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ca- 

da uno de l o s  t r e s  n i v e l e s  en l a  pr imera  generación; en l a  segunda y - - 

c u a r t a  generaciones s ó l o  un n i v e l  f u e  d i f e r e n t e  de l o s  o t r o s  dos, mien-- 

t r a s  que en l a  t e r c e r a  generac ión no hubo un n i v e l  s i g n i f i c a t i v a r w n t e  -- 

d i f e r e n t e  de l o s  o t r o s .  

No hubo d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  n i v e l e s  a l  comparar -- 

l a s  medias de l o s  datos normal izados de ataques que se o b t u v i e r o n  en l a s  

t r e s  p r imeras  generaciones, s ó l o  en l a  c u a r t a  generac ión e l  n i v e l  a l t o  - 

fue s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e  de l o s  o t r o s  dos. 

Z 

En l a s  c u a t r o  generac iones.hubo un n i v e l  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n  - 

t e  de l o s  o t r o s  dos para l a  v a r i a b l e  l o n g i t u d  de g a l e r í a  p a r e n t a l ,  pero- 

en cada caso no f u e  e l  mismo n i v e l .  

Las d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  n i v e l e s  de l a  v a r i a b l e  n ichos-  

de o v i p o s i c i ó n  f ue ron  l a s  mismas que se encon t ra ron  para  l a  l o n g i t u d  de- 

g a l e r í a  pa ren ta l  en l a s  t r e s  p r imeras  generaciones, a  excepción de l a  - -  

c u a r t a  generac ión en que 1  os t r e s  n i v e l e s  f ue ron  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i  -- 

f e r e n t e s .  

E l  hecho de que se encon t ra ran  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  a l  - 

gunos'de l o s  t r e s  n i v e l e s  de a l t u r a  de i n f e s t a c i ó n  comparados y que l o s -  
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Figura 3.- Significancias obtenidas con la prueba de Tukey en tres niveles de aL 

tura de infestación de Dendroctonus mexicanus Hopk, con un 95% de €02 

fiabilidad. Se comparan las medidas de los datos transformados por -- 



niveles significativamente diferentes no fueran los  mismos en l a s  cuatro 

generaciones, permite postular que los insectos no muestran preferencia- 

por alguna parte de l a  longitud infestada de árboles de diámetros medios 

a pequeños (24 - 45 cm) de Pinus leiophylla; s in  embargo, se desconoce - 
s i  es te  patrón de disposicidn espacial se  repi te  en arboles de diámetros 

más grandes (más de 45 cm). 

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

La variación en l a  duración del c ic lo  de vida de - D. mexicanus en -- 

l as  cuatro generaciones estudiadas fue de 83 a 120 d ías ,  con u n  promedio 

de 102 días por generación. 

Se encontró una mayor abundancia en l a  población de los diferentes- 

estados de desarrollo de - .  D. mexicanus en l a  tercera generación que coin- 

c idió con el f in  de la  época de l luvias y el periodo de secas subsecuen- 
t 

t e .  

E l  número relativamente a l t o  de individuos del Último estado de de- 

sarrol lo  de - D. mexicanus en la  tercera y cuarta generaciones fue u n  in-- 

dicativo de u n  mayor crecimiento de sus poblaciones, hasta alcanzar nivg 

1 es epidémicos en el segundo semestre de 1984. 

En l as  cuatro generaciones de - D. mexicanus - que se estudiaron se en- 

centró una mortalidad natural que varió del 86% al 89%, aunque en l a  - - 

tercera y cuarta generaciones l a s  curvas de supervivencia no tuvieron u n  

patrón definido. 

A l  hacer 1 a prueba de comparaciones múltiples de Tukey de las  varia - 



b l e s :  número de i n d i u i d u o s  u i uos ,  n imero de ataques, l o n g i t u d  de g a l e r j a  

p a r e n t a l  y número de n ichos  de o y i p o s i c i ó n  e n t r e  l o s  t r e s  n i v e l e s  de a l -  

t u r a  de i n f e s t a c i ó n ,  se encon t ra ron  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  a l  - 
gunos n i v e l e s ,  pero l o s  n i v e l e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  no fueron- 

l o s  mismos en l a s  c u a t r o  generaciones, p o r  l o  que se conc luye que - D. - me- 

x icanus  no t i e n e  p r e f e r e n c i a s  b i e n  d e f i n i d a s  p o r  c i e r t a  a l t u r a  de l a  - - 

l o n g i t u d  i n f e s t a d a  de - P. l e i o p h y l l a .  
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SANEAMIENTO Y RECUPERACION DE UNA PLANTACION DE Pinus patula, 

ESTABLECIDA EN EL ESTADO DE HIDALGO 

 osé Alfredo Aguilar Angeles. 

El período que duró la veda forestal en el Estado de Haidalgo, 

de más de 35 años, provocó que durante ese lapso, entre otras 

cosas, a todos los bosques no se les diera tratamiento silví- 

cola alguno; lo que dió orígen a que se convirtieran en gran- 

des extensiones de masas vieja.s y decrépitas; originando con- 

esto a que actualmente estén siendo atacadas fuertemente por- 

plagas y enfermedades, las cuales, entre otros factores, PO-- 

nen en peligro su permanencia.; por ello, dentro del Programa- 

Forestal en la entidad, se están llevando a cabo tanto labo-- 

res de combate y control fitosanitario, como de recuperación- 

forestal; como en el caso que en la presente se describe. 

*Ing. ~grÓnomo Especialista en Bosques 

Encargado de las Areas de producción y Sanidad Forestal 

Distrito de Desarrollo Rural 065, Tulancingo, Hgo. 



Durante la prtmera mitad de la década de los años 30s, la Com - 
pañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. (en liquidación), con- 

el fin de proteger de los asolves al vaso de la presa del Te- 

jocotal, localizada en el Municipio de ~caxochitlán, Hgo., -- 

exactamente en los límites de los Estados de Hidalgo y Puebla 

sobre la carretera México-~uxpan, la cual abastece de agua a- 

la planta hidroeléctrica instalada en Necaxa, Estado de Pue-- 

b l a ,  la que a su vez abastece de energía electrica a gran par - 

te de la Cd. de México; estableció una plantación en sus már- 

genes, de Pinus patula, en una extensión de 300 hectáreas. La 

procedencia de la planta se ignora, pero se considera que fué* 

la más indicada ya que en toda la zona vegeta y se desarrolla 

ampliamente en forma natural dicha especie, el sistema que se 

utilizó fué el de cepa común en marco real y en edad adulta - 

se tuvieron densidades promedio de 159 y 417 árboles por hec- 

tárea y existencias real- de 421 M3.r.t.a. por hectárea. 

Desde su establecimiento hasta el año de 1982 en que se reali - 
z ó  un aprovechamiento fitosanitario, mediante el cual se apro 

. - - 

vecharon 3,719 M3.r.t.a. que fueron afectados por el insecto- 

descortezador Dendroctonus mexicanus, a no ser por clandesti- 

naje, a -dicha plantación no se le había dado ninguna interven - 

ción o tratamiento, por lo que se desarrolló en sus condicio- 

nes iniciales. Esto ocasionó que a principios de la presente 

década, todos los sujetos que conforman dicha masa, sobrepasa - 

ran los 50 años de edad, tornándose a sobremadura, con muchos 

sujetos maltratados y decrépitos dispersos, lo que aunado al- 



período de la intensa sequía que se presentó de 1982 a 1983,- 

favoreci6 a que en el segundo semestre de 1984 se reiniciara- 

una fuerte infestación de la misma plaga del descortezador -- 
Dendroctonus mexicanus. El desconocimiento por parte de la - 
compañía propietaria de la magnitud del problema que se causa - 

ba, el no realizar oportunamente los trabajos de control, así 

como el tiempo que transcurrió para realizar los trámites pre - 
vios, provocó a que en el mes de Junio de 1986, en qué se ini - 
ciaron los trabajos de combate, ya se encontraran 14,00O8M3r. 

fusta1 de arbolado verde plagado en una extensión de 200 hec- 

táreas, de las cuales, en 63, el 100% del arbolado ya estaba- 

afectado y en su mayoría muerto. 

El método de control aplicado fué mecánico-químico y todos -- 

los trabajos fueron realizados por el contratista ganador de- 

la subasta convocada por la Compañís propietaria, a quien me- 

diante el contrato de compra-venta, entre otras cosas, se le- 

comprometió a aue realizara y diera seguimiento por un año a- 

las labores de recuperación del recurso, tales como reforesta - 

ción, protección y tratamientos al renuevo ya establecido en- 

forma 'natural. 

La ejecución de los trabajos de combate se realizaron en dos- 

etapas. La primera etapa consistió en iniciarlos primeramen- 

te en las zonas con arbolado verde infestado, que representa- 

ban el peligro latente de dispersión. La segunda etapa se -- 

realizó una vez que fué atacada totalmente la zona infestada, 



y c o n s i s t i ó  en e l  d e r r i b o  y aprovechamiento d e l  arbolado muer 

t o .  Pos ter iormente ,  s e  l e  d i ó  seguimiento por  un año a  l o s  - 
t r a b a j o s  de de tecc ión  y c o n t r o l  f i t o s a n i t a r i o  de  l o s  nuevos - 

focos  de  i n f e c c i ó n  h a s t a  que l a  p resenc ia  de  l a  plaga fué in-  

s i g n i f i c a n t e ,  dándose por con t ro lada .  

Lo,s t r a b a j o s  e j e c u t a d o s  pa ra  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  arbolado ver-  

de  v i r u l e n t o ,  secuencialmente fueron:  

a ) . -  Detección y Marqueo. Primeramente mediante r e c o r r i d o s  - 

en toda  e l  á r e a  a rbo lada  se d e t e c t a r o n  y se marcaron con 

e l  m a r t i l l o  o f i c i a l ,  todos  l o s  á r b o l e s  i n f e s t a d o s ,  reco- 

nociéndose por  p r e s e n t a r  grumos f r e s c o s  y e l  f o l l a j e  ama - 

r i l l e n t o  tornándose a  r o j i z o .  

b).- Derribo.  E l  d e r r i b o  de cada á r b o l  se r e a l i z ó  mediante - 
e l  s i s t ema  d i r e c c i o n a l  para  no m a l t r a t a r  a  l o s  sanos que 

s e g u i r í a n  en p i e  y  a l  renuevo ya e s t a b l e c i d o .  

- c )  . - Asperjado. Para e v i t a r  l a  d ispers iór i  de los" i n s e c t o s  a-  

l a  hora de  l a  c a í d a  d e l  á r b o l  y  t r o c e o ,  s e  l e  d i ó  una 2s 

- p e r j a d a  p r e v i a  a  todo e l  f u s t e  con d i e s e l .  

d ) . -  Troceo. E l  t r o c e o  se r e a l i z ó  de acuerdo a  l o s  productos 

que e l  c o n t r a t i s t a  n e c e s i t a b a  para  s u  i n d u s t r i a  y a l o  - 
e s p e c i f i c a d o  en e l  c o n t r a t o  de compra-venta. Los produc - 

t o s  que s e  e l abora ron  fueron:  Trozas Medidas Comerciales, 



Trozas Cortas Dimensiones y Material Celulósico. 

e).- Descortezado y Asperjado. Una vez troceado el Srbol, se 

procedió a descortezar cada troza, dándose una nueva as- 

perjada con diese1 a cada producto. 
is 

f).- Junta y Queda de Desperdicios. Todas las ranas, puntas- 

y corteza se juntaron y se quemaron dándose prevjamente- 

una asperjada con diesel. 

t 

Para el tratamiento de los árboles muertos, comO en estos el- 

insecto ya no existe, solamente se derribó y se troceó de a-- 

cuerdo a las especificaciones descritas con anterioridad, y - 
se incineraron todos los desperdicios de puntas, ramas y cor- 

teza, para evitar la propagación de los insectos xil8fagos se - 

cundarios . 

La ejecución de los trabajos de combate para controlar la pla - 

ga, tuvieron una duración, como se dijo antes de 12 meses; ha 

biéndose intervenido sanitariamente un total de 215 hectáreas, 

se derribó a matarraza una superficie de 63 hectáreas en que 

el arbolado fué afectado al 100%, se marcaron y derribaron en 

total 14,715 M3.r. fusta1 de pino muerto y 10,804.6 M3.r. fus - 

tal de pino vedde infestado. Del volúmen de 25,849 M3.r. a-- 

provechados, sin incluir desperdicios, se obtuvo el 74% en me - 
* 

didas comerciales, 1% cortas dimensiones y 25p material celu- 

lósico . 



Paralelamente a todo lo anterior, se iniciaron los traba-jos - 
de recuperación, habiéndose reforestado con plantas de Pinus- 

patula, las 63 hectáreas taladas a matarraza con un promedio- 

de 2,500 plantas porq hectárea. Se realizaron preaclareos en- 

un total de 23 has. en las que el renuevo ya estaba estableci - 

do en forma natural, dejando distanciamikntos promedio de 1.5 

mts. entre planta y planta, esto con el fin de seleccionar -- 
los mejores sujetos e incrementar y mejorar su desarrollo; en 

éstas mismas, se cubrieron los claros con plantas de cepell6n 

del mismo renuevo, para hacer mas uniforme a la masa arbolada 

futura; y con el objeto de protegerlas del pastoreo intensivo 

que se practica en la zona, se circularon con malla de alam-- 

bre "borreguera", 150 hectáreas, en donde se incluyen el ares 
reforestada y la de renuevo ya establecido en forma natural y 

preaclareado. AS$ mismo, para reducir e-l clandestinaje, se - a 

brieron cunetas profundas en todas las partes accesibles, y - 

en la periferia se pusieron lktreros alusivos a la protección 

y a los trabajos de sanidad realizados. Para apoyar la refo- 

restación del área, se instaló un vivero para producir plan-- 

tas de Pinus patula, con una producción inicial de 32,000 y - 

la meta será de 100,000. Para supervisar y dar seguimiento a 

todas las actividades anteriormente descritas, la Compañia de 

Luz y Fuerza del Centro, ha-contratado a 4 profesionales espe 

cializados en la materia. 

Las condiciones de sobremaduréz,.coetaniedad y decrepitud que 

presenta actualmente el arbolado en pie, sigue favoreciendo a 

que nuevamente se presente la infestación de plagas, por lo - 



que existe el peligro de que la mayor parte del área se quede 

sin la protección que brinda la masa boscosa (fig. 1); es par 

eso que la Compañía propietaria, consciente de lo anterior y- 

con la asesoría de la Autoridad Forestal de la ~urisdicciÓn,- 

incorporará dicha área bosiosa al Programa de Desarrollo Sil- 

vícola ya implantado en la Entidad. Por lo que actualmente - 
se está formulando un plan de manejo basado en las normas del 

Método de Desarrollo Silvícola, el cual permitirá, adem$s dd- 

seguir saneando, su renovación y ordenación a futuro como un- 

"Bosque Normal Regular", en donde siempre el número de árbo-- 

les sobremaduros será mínimo o nulo (fig. 4b) 

4 
Para este caso, la ordenación de la masa se dará en cuatro fa 

ses tomando en cuenta un turno técnico de 40 años y un perío- 

do de intervención de 10 años. En la primera fase se renova- 

rá en forma proporcional, todo el arbolado sobremaduro, reali - 

zando derribo y plantación, en un período de 20 años a partir 

de 1988; al final de esta fase las edades fluctuarán propor-- 

cionalmente de 1 a 10 años (fig. 2). En la segunda fase, por 

medio de intervenciones con cortas de aclareos a la masa jo-- 

ven, se llevará al turno técnico de 40 años; en este caso las 

edades fluctuarán, proporcionalmente de 21 a 40 años (fig. 3) 

En la tercera etapa, se llevará a cabo la ordenación de la ma - 

sal como bosque normal regular, aplicándo áreas de corta de - 

regeneración con árboles padres anualmente, hasta completar - . 
el turno de 40 años, en donde al dar inicio el siguiente, 1":s 

edades de la masa ya fluctuarán de 1 a 40 años (figs. 4 A  y 4B) 



Mediante esto, el arbolado siempre se mantendrá joven y vigo- 
8 

roso, asegurándose su permanencia y protección que brinda tan 

to a la presa como al medio ambiente del lugar; así mismo se- 

contribuirá en el desarrollo de la región con la producción - 
de materias primas.para la industria forestal y la generacion 

de empleos. 
, 
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LOS INSEC!i!OS DECORTEZADORES ( p e n d r o c t o n .  sp, ) OOBBO mP ELE-- 

MEWO DI3 DIiFORESTACTON EN EL ORIEPTIIE DE HICHOACAI?, 

* Bió l ,  ~ d s t o r  Naranjo ~iménbz. 

** Bió l ,  W c o  Antonio Bernál,  

La zona o r i e n t e  de l  e s t ado  de Kichoac&n e s t 6  c o n s t i t u i -  

da por  169,464 hec tá rea8  arboladas ,  s iendo las c o d f e r a a  y - 
4 

e n t r e  é s t a s  e l  d n e r o  Pinus  sp,  e l  de mayor demanda comer- - 
c i a i .  E x i s t e n  en l a  zona dos Unidades de ~ d m i n i s t r a c i 6 n  Fo- 

r e s t a l ,  que son l o s  organismos encargados de e f e c t u a r  las a c  .-. 

t i v i d a d e s  para los aprovechamientos, de p r o t e c c i d n  y fomento 

d e l  r e c u r s o  f o r e s t a l ,  siempre b a j o  l a  normatividad y supe- 

s i d n  de ' la S.A,R,K,  , a través de las Delegaciones de Región 

F o r e s t a l ,  E s t a  Última a p l i c a  l o s  mecanismos y l ineamientos  

p a r a  e l  combate y c o n t r o l  d e l  descor tezador  d e l  pino en su - 
zona de i n f l u e n c i a ,  

Lo a n t e r i o ~  se cons idera  e l  marco normativo de l a  aten- 

c i d n  al problema de las plagas, sin embargo e l  impacto de @ 

t as  ha s i d o  evaluado exclusivamente e n  e l  v o ~ h e n  de madera 

que a f e c t a n ,  sin cons ide ra r  las repercucionea e co ldg icas  que 

acarrea; por l o  cons iguiente  s e  r e a l i z d  e l  preaente  e s t u d i o ,  

con e l  f i n  de d e t e r b i n a r  e l  efecto de l o s  i n s e c t o s  degoorte- 

zadores  en e l  bosque, como un elemento de de fo res tac ibn ,  Se 

procedio a r e a l i z a r  r e c o r r i d o s  e n  las  zonas a rbo ladas  para - 
e v a l u a r  e l  daPlo y r e a l i z a r  e n  algunos casos acc iones  profi- -  

l a c t i c a s  para e l  combate y control. de las plaga6 de deacor te  
* C I I D I R  - IPN, Unidad &.rango, 
** ~ e l e g a c i ó n  de Región F o r e s t a l .  Cd. Hidalgo. 



eador, asi mismo se c o l e c t a r o n  i n s e c t o s  para su ident i f ica- -  

cibn;  e& presen te  t r aba jo -  se desarro116 durante  1982 a 1983. 

Los i n s e c t o s  descor tezadores  d s  comunes y frecuentes, .  

fueron:  Dendroctonus mexicanus, - D. f r o n t a l i s  y D. ad juntus,  --. 

l o s  c u a l e s  en f o d  g l o b a l  a f e c t a r o n  un número cons iderable  

3 de d r b o l e s  de* pino, con un v o l h n  e n  lil RTA apre  ciabie. (ver 

Tabla A ) ,  Las e s p e c i e s  de pulos m68 afectadas fueron:  "Pinus 

pseudostrobua, e P. l e i o p h y l l a ,  P. ocarpa y - P. m o n t e m e ,  da- 

da su abundancia en l a  zona o r i e n t e  y por cons iguiente  su - 
cont inua  demanda e n  l o s  aprove chmien tos .  De terminado e l  vo 

lifimen a f e c t a d o  por  e l  complejo de descortezadorep e l  cual  - 
f u e  sometido a l a  s i g u i e n t e  fórmula: 

Número de H e  ctáreaas desf o r e s  volhan marcado plagado = 
tadas de  pino por  plaga,  

* 151.428 BI~RTA d e  pino/ha. 

* Volwnen de madera de pino en l a  h e c t á r e a  t i p o  d e  l a  zona. 

( v e r  Tabla  B) .  

3e determinb que fue ron  36.35 ha. Y 113.86 ha. fueron - 
defores tadas  de pino por p lagas  en 1982 y 1983 respectivamen 

t e ,  l o  an t?e r io r  i n d i c a  que fue ron  el iminados e l  pino,  pudien - 
* 

do e x i s t i r  o t r a s  e s p e c i e s  a rboreas ,  o en  caso extremo ningu- 

na forma a rbo lada ,  por  l o  a n t e r i o r  e s  necesario que e n  l o s  - 
aprovechamientos por  p lagas  s e  r e a l i c e n  a c t i v i d a d e s  de refo-  

r e s t a c i d n  cuando l o  ameri te ,  además de e s t a b l e c e r  l a  normati  - 
v i d a d  que p r o t e j a  e s t a s  b e a s ,  a f i n  de r e v i t a l i z a r l a s  y e v i  



tar un cambio en l a  vegetación, un proceso de e ros ión  y de - 
cambio @e vocacidn d e l  suelo,  l o  que t r e  a l a  larga qambios 

fuertes, tales como la a i t e r a c i d n  d e l  regimen cl imático y - 
que a f e c t a r á  d i r e c t a  e indirectamente o t r a s  dreas d e l  queha- 

cer r u r a i .  

Tabla A: IVÚmero de á rbo les  y volumen afectado por plagas en 

e l  b ien io  1982-1983. 

Número de &rboles l 

plagados 

Volúmen plagado 
en M ~ W A  

Por l o  t a n t o  aP arzalizarlo se  obtuvo l o  siguiente: 

Tabla B: Hectáreas deforestadas de pino por descortezado-- 

r e s ,  

Niheso de hectáreas  

de f ore stadas por  p l a  

gas 

Tota l  acumulado: 



OBSEKVACIONZS PKELIMINAK~S EN EL P.ATKON DE 
ATAuUE DEL DCSCOKTEZKUOR DE LAS ALTURAS 
Dendroctonus a d j u n c t u s  B l f ,  (COLEOPTERA: 
SCOLYTIDAE) EN LA SERWINIA DEL AJUSCO, 

1ng.J. Re fug io  F l o r e s  A r e l l a n o  * 
B i o l ,  B e a t r i z  G r a c i a  Fsanco * *  
B i o l ,  Rosa lva  S e r r a l d e  Velazquez* 
B i o l ,  Moises Tor re scano  Camargo 
B i o l ,  A l e j a n d r o  Velazquez P e r e z t *  

I N T R O D U C C I O N :  
- - - - - - m - - - - -  

Uno d e  l o s  p r i n c i p a l e s  problemas f i t o s a n i t a r i o s ,  c a u s a n t e s  - 
de  l a  muerte  d e  l o s  p i n a r e s  d e  e s t a  Regibn es e l  d e s c o r t e z a-  

d o r  d e  l a s  a l t u r a s  que ataca l a s  e s p e c i e s  de  P i n u s  r u d i s ,  -- 
P. h a r t w e q i i ,  E, montezumas y ocas iona lmen te  P, l e i o p h y l a ,  - - 
P ,  t e o c o t e ,  P. p s e u d o s t r o b u s ,  P, p a t u l a ,  que e n  c o n j u n t o  cu- - 
u r e n  una s u p e r f i c i e  de  38,915 Has, d e  e s t o s  bosques ,  

E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  p r e t e n d e  d a r  a  conocer  e l  comportamiento 

d e  es te  d e s c o r t e z a d o r ,  r e l a c i o n a n d o  s u s  e s t a d o s  d e  decarro--  

110 con  las  c a r a c t e r í s t i c a s  de  s u s  hospederos  y en  base  a l o  

c u a l  p l a n i f i c a r  un mejor c o n t r o l ,  

M E T O D O :  - - - - - -  
P a r a  e s t e  t r a - a j o ,  se r e a l i z a r o n  r e g i s t r o s  de  4,176 s r b o l e s -  

s aneados  d u r a n t e  l o s  p e r í o d o s  1985 y 2986, tomando l o s  si--- 

g u i e n t e s  d a t o s :  f e c h a ,  p a r a j e ,  e s p e c i e ,  d i á m e t r o  normal,  con  

d i c i ó n  s i l v i c o l a ,  según c l a s i f i c a c i ó n  d e  K r a f t ,  v i g o r  u t i l i -  

zando l a  e s c a l a  d e  Keen, c o l o r  d e l  f o l l a j e  ( v e r d e ,  - - - - 
e 

* Delegac ión  de  l a  S.A.R.H. e n  e l  D-FI, Programa de  Sanidad.  

+ + D e l e g a c i ó n  de  l a  S.H.R.H. en  e l  D.F., Programa F o r e s t a l ,  



v e r d e  a m a r i l l e n t o ,  a m a r i l l o  y  r o j o  ), Se r e g i s t r ó  l a  can tk  

dad d e  f o l l a j e ,  tomando las  c a t e g o r í a s  s i g u i e n t e s ?  más d e l  

50% de  f o l l a j e  en  copa se c o n s i d e r ó  comple to ,  l a  p r e s e n c i a  

d e l  50% como r e g u l a r ,  menos d e l  50% como poco y l a  ausen-- 

c ia  d e l  f o l l a j e ,  Se  r e g i s t r a r ó n  l o s  daños v i s i b l e s  como -- 
son: quemados, r a y a d o s ,  c i n c h a d o s ,  r e s i n a d o s  y  o t r o s :  l a  - 
r e s i n a c i ó n  d e l  a r b o l a d o  s e  r e g i s t r ó  en c a d a  uno de  l o s  ter 

c i o s  d e l  f u s t e ,  tomándose como ve rde  cuando s e  p r é s e n t 6  -- 
una r e s i n a c i ó n  normal,  r e g u l a r  s i  e x i s t í a  poca r e s i n a c i ó n -  

y  s e c o  cuando no t e n i a  r e s i n a c i ó n ,  Cuando l a  humedad pre-- 

s e n t e  f u e  normalmente a l t a  y  no p r e s e n t ó  r e s i n a c i ó n  s e  con - 
s i d e r ó  ,a es t e  t i p o  de  a r b o l a d o  como 'mojado, La profundidad 

d e l  s u e l o  se r e g i s t r ó  como profundo,  medio, somero y pedre  - 
goso,  La p r e s e n c i a  de  grumos s e  c o n s i d e r ó  por  t e r c i o  d e l  - 
f u s t e  ( a l t o ,  medio .e i n f e r i o r  ) tomando l a  c o l o r a c i 6 n  de- 

e s t o s  p a r a  d e f i n i r  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  a t aque .  D e  c ada  uno- 

de  l o s  t e r c i o s  se r e g i s t r ó  e l  e s t a d o  de d e s a r r o l l o  e n  e l  - 
que se e n c o n t r a b a  l a  p l a g a ,  s u s  a s o c i a d o s  y  l a  p r e s e n c i a  - 
de  o t r a s  p l a g a s ,  t a n t o  e n  f u s t e  como en  o t r o  órganos.  

Los d a t o s  se a n a l i z a r o n  d i v i d i é n d o l o s  en  dos  c a t e g o r í a s :  - 
l o s  que e s t á n  en r e l a c i ó n  con e l  mes d e l  año ,  po r  ejemplo,  

c a n t i d a d  de  f o l l a j e ,  c o l o r  de  f o l l a j e ,  r e s i n a c i ó n ,  e s t a d o s  

de  d e s a r r o l l o ,  c o l o r  de  grumos, c o n c e n t r a c i ó n ,  e t c .  y aque 

110s que s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  no v a r í a n  con l a  época d e l  -- 
* 

año é n t r e  l o s  que se encuent ran :  e l  D.N. ,  c o n d i c i ó n  s i l v f -  

c o l a ,  v i g o r ,  s u e l o  daños y  especie a t a c a d a ,  D e  arribas c a t e-  
o*..... 



g o r í a s  s e  ob tuv ie ron  medias, p o r c i e n t o s  y t a b l a s  de f r ecuen  - 
cias, 

R E S U L T A D O S :  
- - - - - - - - 3 -  

Se p r e s e n t a n  l o s  resúmenes de l o s  r e s u l t a d o s  en l o s  s i g u i e n  - 
t e s  anexos. 

ANEXO 1: Condición g e n e r a l  d e l  a rbo lado  plagado (1985-1986) 

-ANEXO 2: C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  a rbo lado  plagado por  D-adiunc- 
tus .  - 

K N E Z  3: Relac ión  e n t r e  c o l o r  d e l  a rbo lado  y e s t a d o s  de de- 
sar ro100 de D, ad iunc tus  en 1985-1986, 

C O N C L U S I O N E S :  

Diametro: Del a rbo lado  plagado se observb que l a  mayor fre- 

c u e n c i a  de a taque  cayó d e n t r o  de l o s  rangos d iamét r i cos  de- 

20-40 cm., ten iendo como moda e l  DN de  30 cm,, s iendo e s t e-  

Último uno de  l o s  más f r e c u e n t e s  d e n t r o  de  l o s ' b o s q u e s  de  - 
l a  zona, 

VIGOR:  Los á.rboles que p r e s e n t a n  e l  v i g o r  ( según es -cala  de  

Keen ) de 2C, 2B, 3C y 3 D  son m6s s u c e p t i b l e s  a l  a taque  - - 
s i e n d o  e v i d e n t e  que conforme aumenta l a  edad aumenta l a  p r e  - 
d i s p o s i c i b n ,  e s t o  l o  confirma e l  hecho de que m6s de l a  m i-  

t a d  , d e l  a rbolado t r a b a j a d o  tuvo l a  c a t e g o r í a  3 y con r e s p e c  - 
t o  a  l a  condic ión  de c o p a s e  t i e n e  que l a  c a t e g o r í a  C pre-- 

s e n t a  l a  mayor f r e c u e n c i a  s i g u i é n d o l e  l a s  c a t e g o r í a s  B y D 

con l a  misma impor tancia ,  

Condición S i l v í c o l a :  Según l a  e s c a l a  de  K r a f t ,  l a  c a t e g o r i a  



denominante  f u e  l a  que se t raba jó  con  mayor f r e c u e n c i a  si- 
* 

g u i é n d o i e  l o s  dominantes  y dominados e n  i g u a l  impor t anc i a ,  

d i c h a s  c a t e g o r i a s  s o n  l a s  m6s f r e c u e n t e s  e n  l a  e s t r u c t u r a -  

d  e s t o s  bosques.  % 
P o r  t o d o  l o  a n t e r i o r m e n t e  mencionado, l a  moda se encuen t r a  

e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  d e  a p a r i e n c i a  promedio, ( 3C,  Cd y DN 

-30 cm.  1, 

Pro fund idad  d e l  sue lo :  A l  p a r e c e r  l a  p r o f u n d i a d  d e l e s u e l o -  

no  es un f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  p a r q  e l  a t a q u e  d e  e s t e  orga-- 

nismo, pues  s e  e n c o n t r ó  i n d i s t i n t a m e n t e  a r b o l a d o  plagado - 
e n  s u e l o s  p ro fundos ,  medios y ped regosos ,  dependiendo de - 
l a  zona o  P r e d i o ,  

D~años: Los  daños v i s i b l e s  no s o n  un f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  pa  - 
r a  e l  a t a q u e  de  l a  p l a g a ,  s i n  embargo cuando se presen tan-  

l o s  g r b o l e s  son  m6s s u c e p t i b l e s  a l  mismo, que coAo s e  de-- 

mues t r a  e n  l a s  e v a l u a c i o n e s  r e a l i z a d a s  ( F l o r e s ,  1987 ) e n  

donde se o b t u v i e r o n  v a l o r e s  de  4.9% d e  á r b o l e s  dañados p o r  " 

H a ,  e n  zonas  y a  s aneadas  y 10.84% en l as  no saneadas .  

E n  c u a n t o  a  l o s  á r b o l e s  dañados l o s  clue t i e n e n  l a  mayor -- 
f r e c u e n c i a  son  l o s  quemados s i g u i e n d o l e  en impor t anc i a  l o s  

a f e c t a d o s  por  r ayo ,  Cons iderando  que l a  s u p e r f i c i e  quemada 

e n  e l  Ajusco  ha s i d o  1 ,092 Has. e n  1985 y 3,816 en  1986 -- 
( ~ n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n ~ d a  por  l a  J e f a t u r a  d e l  Programa - 
F o r e b t a l  ) se e s p e r a r í a  que f u e r a n  mucho mayor l o s  daños - 
e n  e l  a r b o l a d o ,  cons ide rando  que e x i s t e n  en  promedio 1 2 0  - 



p inos  de  un D.N- i g u a l  o  mayor a 20 c m ,  por  H a ,  ( Flores  -- 
1987 1, 

Cant idad  y c o l o r  d e l  f o l l a j e :  Los á r b o l e s  r e s i e n t e n  e l  ata-  

que poco después de haberse  v e r i f i c a d o  r e f l e j á n d o l o  en e l  - 
cambio de c o l o r a c i ó n  y l a  c a í d a  d e l  f o l l a j e  de l o  c o n t r a r i o  

s e  supondr ía  que l o s  a t aques  en l a  época de  d i s p e r s i b n , ,  e l  

t p o r c e n t a j e  de á r b o l e s  con f o l l a j e  completo f u e r a  mayor que- 

l o  q u e  r e f l e j a  l a  t a b l a ,  Las i n f e s t a c i o n e s  se v e r i f i c a n  du- 

r a n t e  l a  mayor p a r t e  d e l  año pues s e  observan a taques  en -- 
a r b o l e s  verdes  con f o l l a j e  completo,  En e l  t r a n ~ u r s o  d e l  -- 
año se p r e s e n t a n  á r b o l e s  s i n  f o l l a j e  con p laga  v i r u l e n t a  -- 
s i e n d o  b a j a  su  p r e s e n c i a ,  s i  b ien  l o s  r e s u l t a d o s  obtenidos-  

p a r a  e s t e  t i p o  de ind iv iduos  e s t á n  muy i n f l u e n c i a d o s  por -- 
l o s  t r a b a j o s .  de l impia  ( aprovechamiento de arbolado muerto) 

en l a  segunda mitad del ano son más f r e c u e n t e s ,  

Color  de  grumos: Los grumos de c o l o r  r o j o  r e p r e s e n t a n  un -- 
buen c r i t e r i o  p a r a  d i s e r n i r  en c u a l e s  á r b o l e s  ha s i d o  e x i t o  - 
s o  e l  a t aque  e s t e  c r i t e r i o  e s  r e f o r z a d o  a l  obse rva r  ,que l o s  

o r i f i c i o s  de e n t r a d a  e s t á n  taponados con a s e r r í n .  

E l  c r i t e r i o  de c o n s i d e r a r s e  l o s  grumos 'amar i l los  también e s  

v á l i d o  sobre  todo en  l o s  meses dd J u n i o  y J u l i o  s iempre y - 
cuando s e  encuent ren  l o s  o r i f i c i o s  de e n t r a d a  o b s t r u i d o s  -- 
con a s e r r í n .  

Una e v i d e n c i a  s e  que se p r e s e n t a n  a t a q u e s  en  todo e l  a ñ o  e s  

l a  p r e s e n c i a  de  grumos b lancos  cremosos y l a  mayor eviden-- 

c i a  de e s t o s  e s  en l o s  meses de Agosto a Octubre l o  que i n-  



dica que en e s t e  per iodo cuando se v e r i f i c a  el mayor número 

Concentración de grumos: E l  n i v e l  d e l  f u s t e  donde e s  mayor- 

l a  concen t rac ión  de  grumos es e l  t e r c i o  medi-o. 

Resinación:  La  r e s p u e s t a  t a n  d e s i g u a l  en  l a  r e s i n a c i b n  del-  

a r b o l a d o  a l  grado de  i n f e s t a c i ó n  en e l  &bol  y a s u s  carac-  

t e r í s t i c a s  p rop ias  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  aunque t apb ién  es- 

c l a r o  que cuando l a s  i n f e s t a c i o n e s  son f u e r t e s ,  l a  resina- -  
\ * 

\ 

c i ó n  disminuye rápidamente,  

Es tados  de  d e s a r r o l l o  y  c o l o r  d e l  f o l l a j e :  La información - 
o b t e n i d a  se o rgan izó  en c u a t r o  grupos tomando en cuenta  l o s  

d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  que usualmente son u t i l i z a d o s ,  de  - 
a h í  que en e l  primer grupo puede a p l i c a r s e  e l  método de - - 
d e r r i b o  y abandono, el segundo grUpo p r e s e n t a  c i e r t a  . incer-  

t idumbre en cuanto  a su  t r a t a m i e n t o ,  pues l o s  e s t ados  de -- 
d e s a r r o l l o  d e l  descor tezador  s e  encuent ran  en d i f e r e n t e s  -- 
cond ic iones  de  s u c e p t i b i l i d a d ,  es d e c i r  ' los  e s t a d i o s  de l a-  

p laga  pueden t a n t o  morir  por  desecac ibn  o  por competencia,- 

a s í  como l o s  que ya pasaron e s t e  per íodo,  por l o  c u a l  s e  - 
r e q u e r i r í a  o t r o  t r a t a m i e n t o ,  como son l o s  métodos químicos- 

o  l o s  mécánicos. E l  t e r c e r  grupo r e q u i e r e  necesar iamente de 

e s t a s  l a b o r e s  de c o n t r o l ,  pues todos sus  e s t a d o s  d e  d e s a r r o  - 
110 son menos s u c e p t i b l e s ,  E l  c u a r t o  grupo, e s  p a r t i c u l a r- -  

mente , r a ro  ya que p r e s e n t a  todos  l o s  e s t a d o s  de  des .a r ro l lo-  

aunque s e  l e  pude t r a t a r  como e l  segundo caso. 



D e  l a  t o t a l i d a d  de  l o s  á r b o l e s  e l  25% p r e s e n t a r ó n  Gnicamen- 

t e  e s t a d o s  de  d e s a r r o l l o  d e l  primer grupo en todo e l  á r e a  - 
E s t e  p o r c e n t a j e  f u e  mayor en  l o s  á r b o l e s  ve rdes  y verdes  -- 
a m a r i l l e n t o s ,  s i n  embargo solamente e n  sept iembre  y oc tubre  

aba rcó  una proporc ión  s i g n i f i c a t i v a  de  l o s  i n d i v u o s  i n f e s t a  - 
dos ,  l o  que l a  a p l i c a c i ó n  de  un método de d e r r i b o  y abando- 

no s o l o  s e r í a  f a c t i b l e  en e s t o s  meses y en  e s t a  c l a s e  de -- 
á r b o l e . ~ ,  

A l o  l a r g o  d e l  año s e  encon t ra ron  esporádicamente á r b o l e s  - 
e 

que por  f a c t o r e s  desconocidos p r e s e n t a r o n  un a l t o  con ten ido  

de humedad en  l a  madera y e l  floema, provocando cond ic iones  

adversas  a l  d e s a r r o l l o  t a n t o  de D o  ad junc tus  como de o t r o s  

i n s e c t o s  a soc iados ,  

B I B L I O G K A F I A .  
- - - - - - - - - - e -  

Ascencio,  C.V.E 1980 E s t r a t e g i a s  de  c o g t r o l  en  e s t u d i o  de- 
Dendroc tonus SPP , Memorias d e l  Primer 
Simposio Nacional  sobre  ~ a r a s i t o l o g í a  
F o r e s t a l ,  Soc, Méx, de Entomología, - 
Uruapan, Mich, 193-199. 

F l o r e s ,  A a J . K .  1987 Una adaptac ibn  de l a  Metologia de - - 
muestre3 t e r r e s t r e  de d e s c o r t e z a d o r e s  
I n é a i t o ,  

I s l a s ,  S .  F, 1968 Observaciones b i o l b g i c a s  s o b r e  un des  - 
c o r t e z a d o r  de  p inos ;  Dendroctonus --- 
adjunztue 51~15. <u:, Sco ly t eda l  XNIL 
Bol. Tec. 1- 2 1  

I s l a s ,  S -  F. 1980 Obs'krvaciones sobre  l a  B i o l o g í a  y  e l -  
combate de l o s  e s c a r b a j o s  descor teza -  
dores  de l o s  pinos: ~ ~ n d r o c t o n u s  a d j u  
n c t u s  Blf .  D. mexicanus Hopk y D o  f r o  
n t a l i s  Z i m m ,  en a lgunas  r e g i o n e s  de- 
l a  República Mexicana INIF,Bol,Tec. - 



~ ~ d ~ i ~ u e z ,  L.R. 1982 P l a g a s  f o r e s t a l e s  y s u  c o n t r o l  en  - 
+léxico, U.A.CH, Depto. de  P a r a s i t o-  
l o g i a  México 187 pp, 
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MUESTRE0 DE ENEMIGOS hATURALES DE Dendroc tonus  f m n t a l i s  Zimm. (COL: - 
SCOLYTIDAE) UTILIZANDO TRAMPAS DE FERWONAS EN RODALES DE - Pinus 08~;grpa 

EN URUAPW, MICHOACAN. 

* MA* DEL CONSUELO PIREDA TORRES 
** ROMJLFO CWIPOS BOL~~ÑOS 

*** MITCHEL C. tulILLER 

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

En l as  d r e a s  boscosas  d e  México, Dendroctonus f m n t a l i s  Zimm es un des- 

c o r t e z a d o r  i m p o r t a n t e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  econdmico, s i n  embargo, - 
a l  i g u a l  que  e n  o t r o s  p a i s e s  l o s  mdtodos u t i l i z a d o s  p a r a  s u  combate, no 

han s i d o  d e l  t o d o  s a t i s f a c t o r i o s .  

Cons iderando que e x i s t e  una serie d e  f a c t o r e s  que  a f e c t a n  la  dens idad  - 
d e  p o b l a c i b n  de  l o s  d e s c o r t e z a d o r e s ,  e n t r e  l o s  que se encuen t r an  s u s  p a  - 
r a s i t o i d e s ,  dep redadores  y compe t ido res ,  en  a l g u n o s  p a i s e s  se e s t á n  de- 

s a r r o l l a n d o  e s t u d i o s  enfocados  a s u  u t i l i z a c i d n  p a r a  r e g u l a r  las pobla-  

c i o n e s  d e  d e s c o r t e z a d o r e s  dañ inos .  
w 

* Biologa,  Coordinador  Tdcnico  d e l  Departamento d e  Gesa 
r r o l l o  y L a l i d a c i b n  Tecnoldgi  ca , D i  r e c c i d n  de s a n i d a d  
F o r e s t a l .  D i r ecc ibn  Genera l  d e  Sanidad  y P r o t e c c i d n  - 
Agropecuar ia  y F o r e s t a l ,  S . A . R . H .  

** I n g e n i e r o  Agrdnomo. P r o f e s o r  e I n ~ e s t i g a d o r  d e  l a  D i-  
visi& de Ciencias F ~ r a s t a l e s .  Un ive r s idad  Gutbnoma - 
Chapingo . 

*** I n v e s t i g a d o r  d e  Sou the rn  F o r e s t  Expe r imen ta l  S t a t i o n ,  
P i n e v i l l e ,  Lou i s i ana ,  U. S, A. 



Como p a r t e  d e  un programa s o b r e  métodos a l t e r n a t i v o s  que apoyen el con - 
trol d e  i n s e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  l o s  E s t a d o s  Unidos y en  o t r o s  p a i s e s ,  - 
e l  S e r v i c i o  F o r e s t a l  Nor teamer icano  ha i n i c i a d o  e s t u d i o s  que ,  a t r a v d s  

d e l  empleo d e  feromonas,  demuestran l a  p r e s e n c i a  d e  i n s e c t o s  depredado - 
res e x t r a- r e g i o n a l e s  y e x d t i c o s  con p o t e n c i a l  como a g e n t e s  d e  c o n t r o l  

b i o l d g i c o  p a r a  a l g u n o s  d e s c o r t e z a d o r e s  d e l  gdneru Dendroctonus. E s t o s  

e s t u d i o s  se han i n i c i a d o  e n  v a r i o s  p a i s e s  y ac tua lmen te  Vdxico p a r t i c i  - 
pa  e n  este pr30grama, l o  c u a l  p e r m i t i r á  l o c a l i z a r  dep redadores  que pudie  

r a n  l l e g a r  a a c t u a r  como a g e n t e s  d e  c o n t r o l  b i o l d g i c o  d e  descor tezada-  

res de liAéxico o d e  o t r o s  p a i s e s .  

Con e l  p r o p d s i t o  d e  e s t a b l e c e r  l o s  fundamentos d e  c o n t r o l  b i o l d g i c o ,  - 
buscando d i s m i n u i r  l o s  c o s t o s  y aumentar  l a  e f e c t i v i d a d  de l  c o n t r o l  d e  

p l a g a s  f o r e s t a l e s ,  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o -  t uvo  como o b j e t i \ / o s :  

- Obtener  e i d e n t i f i c a r  l o s  i n s e c t o s  a s o c i a d o s  

a Dendroctonus f r o n t a l i s  e n  Urnapan, Mich. 

- Determinar  e l  g r a d o  d e  a t r a c c i d n  d e  cuatro - 
feromonas,  h a c i a  l o s  i n s e c t o s  que son  enemi- 

g o s  n a t u r a l e s  d e  o. f r o n t a l i s .  

En l a  r e a l i z a c i d n  d e l  e s t u d i o ,  i n t e r v i n i e r o n  v a r i a s  i n s t a n c i a s ,  de ma- 

n e r a  que ,  e l  S e r v i c i o  F o r e s t e l  Nbrteamericano p roporc iond  l a  m e t o d o l b  

gTa p a r a  l l e v a r  a cabo  e l  e s t u d i o ,  asf como las  t rampes  y l a s  f e romo-  

n a s ,  y ac tua lmen te  realiza e l  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o n n a c i b n  ob ten ida ,  asf 

como l a  i d e n t i f i c a c i d n  d e f i n i t i v a  de l  material entomolbgico.  La Univer - 
s i d a d  Autdnoma Chapingo p a r t i c i p d  como e n l a c e  con e l  S e r v i c i o  F o r e s t a l  



N
o

rt
ea

m
er

ic
an

o
 y

 p
ro

p
o

rc
io

n
d

 a
se

so
rí

a
, 

la
 U

ni
da

d 
d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

id
n

 F
cz

- 

r
e
st

d
 N

o.
 

6
 d

e
 U

rn
ap

an
, 

M
ic

ho
ac

án
 

tu
v

o
 a

 s
u

 c
a

rg
o

 e
l 

tr
a

b
a

jo
 d

e 
ca

m
po

, 

y 
L

a 
D

ir
ec

ci
d

n
 d

e
 S

an
id

ad
 F

o
re

st
a

l 
pr

om
oc

io
nb

, 
d

i6
 s

eg
u

im
ie

n
to

 y
 

as
es

o
 

rd
 e

l 
es
tu
di
o,
 

ll
e

v
d

 a
 c

ab
o

 l
a

 i
d

e
n

ti
fi

c
a

c
id

n
 p

re
li

m
in

a
r 

d
e

l 
m

at
er

ia
l 

en
to

m
o

ld
g

ic
o

 y
 

p
ro

p
o

rc
io

n
d

 r
ec

u
rs

o
s 

m
at

er
ia

le
s 

p
ar

a 
su

 r
ea

li
za

ci
d

n
. 

E
n

tr
e

 l
a

s
 p

la
g

a
s 

m
ás

 
d

e
st

ru
c

ti
v

a
s 

d
e

 l
a

s
 á
re
as
 

b
o

sc
o

sa
s 

d
e

 M
dx

ic
o,

 
d

es
 

ta
c

a
n

 l
o

s
 d

es
co

rt
ez

ad
o

re
s 

d
e

l 
g

en
er

o
 D

en
d

m
ct

o
n

u
s,

 
q

u
e 

in
c

lu
y

e
 e

sp
ec

ie
s 

d
e 

re
le

v
a

n
te

 i
m

p
o

rt
an

ci
a 

ec
on

óm
ic

a,
 

e
n

tr
e

 l
a

s
 q

u
e 

se
 e

n
cu

en
tr

a 
- 

- 
- -

 
D.

 
fr

o
n

ta
li

s
 Z

im
m

. 
La

 
d

is
tr

ib
u

c
id

n
 d

e
 e

st
e

 e
sp

e
c

ie
 e

s
 a

m
p

li
a 

(~
e

n
is

q
u

ía
, 

- 19
82

 a
; 

G
ud

iñ
o,

 
1
9
8
5
1
,
 t

en
ie

n
d

o
 c

om
o 

h
o

sp
ed

an
te

s 
a 

nu
ev

e 
es
pe
ci
es
 d

e 
--

 
p

in
o

 
(

~
e

r
u

s
~

u
f

a
 

1
9
7
8
, 

1
9

6
2

 a
, b

 ;
 

G
ud

iñ
o,

 
l~

íi
5

).
 E

n 
lo

s
 e

st
a

d
o

s 
d

e 
C

hi
a-

- 

p
as

, 
G

u
er

re
ro

 y
 

O
ax

ac
a 

se
 h

an
 r

ep
o

rt
ad

o
 f

u
e

rt
e

s 
in

fe
st

a
c

io
n

e
s 

ca
u

sa
d

as
 

p
o

r 
o. 

fr
o

n
ta

li
s 

(~
a

rt
fn

e
z

, 1
9
0
0
;
 I

s
la

s
, 

1
9

7
0

; 
c

it
a

d
o

 p
o

r 
R

od
rí

gu
ez

, 
- 

1
9

8
2

),
 s

in
 e

m
ba

sg
o,

 
a

l
 i

g
u

a
l 

q
u

e
 e

n
 o

tr
o

s 
p

a
is

e
s,

 
no

 s
e
 h

a
 

en
co

n
tr

ed
o

 

un
 m

ét
od

o 
sa

ti
sf

a
c

to
ri

o
 p

ar
a 

e
l 

c
o

n
tr

o
l 

d
e

 e
s
te

 i
n

se
c

to
. 

T
an

to
 e

n
 M

Q
xi

co
 c

om
o 

en
 o

tr
o

s 
p

a
is

e
s,

 
lo

s
 m

ét
od

os
 d

e 
co

m
ba

te
 

no
rm

al
m

en
-
 

te
 u

ti
li

z
a

d
o

s 
c

o
n

tr
a

 l
o

s
 d

es
co

rt
ez

ad
o

re
s,

 
s
i 

b
ie

n
 h

an
 a

yu
da

do
 e

n 
g

ra
n

 -
 

m
ed

id
a 

a 
re

so
lv

e
r 

d
iv

e
rs

o
s 

p
ro

b
le

m
as

, 
s

u
 u

ti
li

z
a

c
id

n
 h

a
 l

le
g

a
d

o
 a

 s
e
r 
- 

en
 a

lg
u

n
o

s 
ca

so
s 

im
p

rá
ct

ic
a 

y 
co

st
o

sa
. 

E
l 

em
pl

eo
 d

e 
en

em
ig

os
 n

a
tu

ra
le

s 

co
m

o 
a

g
e

n
te

s 
p

ar
a 

e
l 

c
o

n
tr

o
l 

d
e

 d
es

co
rt

ez
ad

o
re

s,
 

no
 s

e
 

h
a

 e
n

fo
ca

d
o

 a
ún

 

S
e 

m
an

er
a 

in
te

n
si

v
a

, 
s

in
 e

n
b

ai
-g

o
, 

s
e

 c
o

n
si

d
e
ra

 
qu

e 
o

fr
e

c
e

 i
m

p
o

rt
an

te
s 
- 

v
e

n
ta

ja
s 

q
u

e
 p

o
d

rf
en

 p
e

rm
it

ir
 e

n
 u

n 
fu

tu
ro

, 
ll

e
g

a
r 

a 
c

o
n

si
d

e
ra

rl
o

 c
om

o 

u
n

a 
a

lt
e

rn
a

ti
v

a
 p

ar
a 

re
g

u
la

r 
p

o
b

la
ci

o
n

es
 d

e 
e

st
o

s 
in

se
c

to
s,

 



En Kgxico, l a  informacidn  e x i s t e n t e  s o b r e  i n s e c t o s  a s o c i a d o s  a - - - - - 
Dendroctonus spp.  es poca ( ~ s l a s ,  1974;  Ascencio,  1979;  Perusqufa ,  1979, 

1 9 6 2  b ;  L i n a r e s ,  1963;  Gdmez, 1982;  Villa, 1985, C i b r i h n ,  1987) y a l  - - 
i g u a l  que e n  o t r o s  p a i s e s ,  se refiere p r i n c i p a l m e n t e  a d e t e c c i d n  de es- 

p e c i e s ,  a s u  s e c u e n c i a  de a r r i b o  y d i s t r i b u c i d n  e s p a c i a l  e n  l o s  á r b o l e s  

hospedan te s  a t a c a d o s ,  a s u  abundancia  r e l a t i v a  y e f e c t o  e n  las pob lac io  - 
n e s  d e  sus ,  hospedentes  ( " ~ u s h i n g ,  1965 ;  Berryman, 1967 ;  F u r n i s s ,  1968; - 
Schmid, 1970;  Moser -- et a l ,  1971 ;  Amman, 1972;  Dah l s t en  y S tephen ,  1974; 

Goyer -- et al ,  1980 ;  S t e v e n s ,  1961;  Moeck y S a f r a n y i k ,  1984;  Goyer - et  -S a l  

1 9 ~ ) ,  s i n  embargo, con  r e s p e c t o  a s u  u t i l i z a c i d n  p a r a  e l  c o n t r o l  de  -- 
d e s c o r t e z a d o r e s ,  e n  g e n e r a l  se ha  r e a l i z a d o  muy poca i n v e s t i g a c i d n .  

Se ha c o n c l u í d o  que  l a  i n t r o d u c c i d n  d e  enemigos e x d t i c o s  c o n t r a  p l a g a s  

n a t i v a s  o f r e c e  un p o t e n c i a l  c o n s i d e r a b l e ,  d e b i d o ' a  que  e x i s t e  una marca 

da s i m i l a r i d a d  taxondmica e n t r e  el complejo de a s o c i a d o s  d e  descorteza-  

d o r e s  en  d i f e r e n t e s  e c o s i s t e m a s  f o r e s t a l e s  ( ~ a h l s t e n ,  1982;  c i t a d o  p o r  

Miller -- e t  a l ,  198'7). En l o s  E s t a d o s  Unidos se i n i c i a r o n  a lgunos  progra-  

mas e l  r e s p e c t o ,  i n t r o d u c i é n d o s e  i n s e c t o s  dep redadores  e x d t i c o s  prove- 

n i e n t e s  d e  Europa p a r a  e l  c o n t r o l  d e  Dendroctonus,  s i n  embargo, e s t o s  - 
i n t e n t o s  r e s u l t a r o n  i n f r u c t u o s o s  d e b i d o  a que no  se d i d  un seguimiento  

adecuado a s u  r e a . l i z a c i b n  ( ~ u m o c k  - et - J  a l  1976;  Moeck y S a f r a n y i k ,  l 9 W ;  ) 

M i l l s  (1903; c i t a d o  por  Miller e t  a l  1987) s u g i r i d  e l  uso  de feromonas 
-i- -, 

d e  eg regac idn  p a r a  d e t e r m i n a r  c u a l e s  d e  l o s  dep redadores  que l l e g a n  p r i  - 
mero a l ' 8 r b o l  hospedante ,  pueden ser u t i l e s  como a g e n t e s  p a r a  e l  manejo 

d e  l a  pob lac idn  d e  l o s  d e s c o r t e z a d o r e s .  Los dep redadores  t i e n e n  l a  c a p a  

c i d a d  d e  responder.  a l as  feromonas d e  e s p e c i e s  r e l a c i o n a d a s  a su p r e s a  

normal ,  l o  c u a l  les p e r m i t e  u t i l i z a r  o t r a s  e s p e c i e s  d e  e s c a r a b a j o s  como 



p r e s a s  a l t e r n a t i v a s  ( ~ o h n l e  y Vite, 1984; c i t a d o  p o r  Miller - e t  m' a l  - - 
1987). Miller - e t  - f  a l  (1987) i n d i c a n  que e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  expsrimen 

tos de campo, mediante  t rampeos  u t i l i z a n d o  f e m m o n a s  d e . e s p e c i e s  rela-- 

c i o n a d a s  a l a  p r e s a  normal ,  es una forma e n  que se puede d e t e c t a r  l a  -- 
p r e s e n c i a  de a g e n t e s  p o t e n c i a l e s  d e  c o n t r o l  b i o l d g i c o  e n  l o c a l i d a d e s  ex 

t r a - r e g i o n a l e s  o e x ó t i c a s .  

Como p a r t e  d e  un programa s o b r e  m6todos a l t e r n a t i v o s ,  que apoyen el con 

trol de i n s e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  l o s  E s t a d o s  Unidos y e n  o t r o s  p e i s e s ,  e l  

S e r v i c i o  F o r e s t a l  Norteamericano h a  i n i c i a d o  e s t u d i o s  como los  mencio-- 

nedos, e n  Europa y Taiwan, ademds d e  l o s  E s t a d o s  Unidos. Con estas in-- 

v e s t i g a c i o n e s  se p r e t e n d e  l o c a l i z a r  a g e n t e s  d e  c o n t r o l  b i o l d g i c o  p a r a  - 
d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  d e  d e s c o r t e z a d o r e s  d e  Nor teamér ica ;  h a s t a  e l  mornen - 
t o  se han i d e n t i f i c a d o  dep redadores  d e  d e s c o r t e z a d o r e s  r e l a c i o n a d o s  a 

D. f r o n t a l i s ,  l o s  c u a l e s  se han c o n s i d e r a d o  como a g e n t e s  p o t e n c i a l e s  - 
d e  c o n t r o l  p a r a  esta e s p e c i e  y a h o r a  e s t á n  s i e n d o  e v a l u a d o s  en  l a b o r a t o  - 
r i o  y campo. Actualmente k é x i c o  p a r t i c i p a  e n  este programa, l o  c u a l  p e r  

d 

m i t i r d  l o c a l i z a r  a g e n t e s  p o t e n c i a l e s  d e  c o n t r o l  b i o l ó g i c o  de  e s p e c i e s  - 
de Dendroc tonus  d e  Mgxico y d e  o t r o s  p a i s e s .  E s t a  p a r t i c i p a c i d n  i m p l i c a  

e l  d e s a r r o l l o  d e  t é c n i c a s  nuevas y l a  p o s i b l e  a p l i c a c i d n  d e  métodos que 

p e r m i t a n  d i s m i n u i r  c o s t o s  e i n c r e m e n t a r  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  c o n t r o l  y l a  

. p r o d u c t i v i d a d  y p r o t e c c i d n  d e  l a s  áreas f o r e s t a l e s .  

S a l e c c i d n  d e l  drea d e  e s t u d i o  

P a r a  s e l e c c i o n a r  e l  &ea d e  e s t u d i o ,  s e h i c i e r u n  r e c o r r i d o s  p o r  v a r i a s  

l o c a l i d a d e s  u b i c a d e s  e n  e l  área d e  i n f l u e n c i a  d e  l a  UAF No. 6 "Meseta 



Tarasca t ' ,  e n  Uruapan, Michoacán, e n  l a s  c u a l e s  se t e n í a  r e p o r t a d a  l a  - 
p r e s e n c i a  d e  Dendroctonus f r o n t a l i s .  P a r a  e l e g i r  e l  s i t i o  se requeda .. 
que  l a  pob lac idn  d e l . d e s c o r t e z a d o r  se e n c o n t r a r a  e n  l o s  períodos d e  d i s  -. 

p e r s i d n  y c o l o n i z a c i d n  d e  l o s  Grbo le s  hospedantes .  

I n i c i a l m e n t e  se d e c i d i d  u t i l i z a r  un p r i m e r  s i t i o  ( s i t io  1) donde l a  po- 

b l a c i d n  d e l  d e s c o r t e z a d o r  f i n a l i z a b a  s u  pe r fodo  d e  emergencia ,  s i n  em-- 

ba rgo ,  a l  cebo  d e  tres semanas las  t rampas  f u e r o n  cambiadas a o t r o  si- 

t i o  donde e l  d e s c o r t e z a d o r  aún  estaba p r e s e n t e ,  e l  c u a l  se denomind co- 

mo S i t i o  11. 

Area d e  e s t u d i o  

Los s i t i o s  d e  e s t u d i o  e s t u v i e r o n  l o c a l i z a d o s ,  uno en  e l  Municipio d e  -- 
Uniapan, en  l o s  E j i d o s  E l  Cabino y San F r a n c i s c o  Umapan ( s i t i o  1), y - 
o t r o  en  el  Municipio de Z i r a c u a r e t i r o ,  e n  l a  C . 3 .  Can Angel Zummucapio 

( s i t i o  11), t e n i e n d o  a l t i t u d e s  promedio d e  1530 m y 1670rn, respectiva- -  

mente. 

E l  t i p o  de. clima p a r a  ambos s i t i o s  es s e m i c á l i d o ,  con t empera tu ra  media 

anual e n t r e  18' y 22' C. La c u b i e r t a  a r b d r e a  está c o n s t i t u z d a  p r i n c i p a l  - 
mente p o r  P i n u s  oocarpa  y P. michoacena, e s t a n d o  también p r e s e n t e  - - - 
Q u e r c u s  cp. e n  e l  S i t i o  1; e n  ambos s i t i o s  l a  e s p e c i e  dominante es P. - 

e 

oocarpa .  

P ruebas  d e  a t r a c c i d n  con feromonas 

E l  e s t u d i o  d e  campo para d e t e r m i n a r  l a  r e s p u e s t a  d e  l o s  enemigos natu- 



rales d e  - D. f r o n t a l i s ,  a las feromones de  agregacidn d e  a lgunos  desco* 

t e z a d o r e s  de Norteamdrica, se ~ a l i z d  en 1SE36, duran te  un per íodo de -- 
apruximadamente.100 dfas ,  que es el t iempo promedio d e  a c t i v i d a d  de l a s  

f eramonas. 

Fud u t i l i z a d o  un grupo de $5 t rampas de  embudo f ~ i ~ .  1) p r o v i s t a s  con - 
femmonas  d e  egregacidn d i s p o n i b l e s  comercialmente, de - D. f r o n t a l r i s ,  -- 
0. brevicomis ,  D. ponderosae e typographus,  a s i  como con escenci,as 

de  r e s i n a  d e l  hospedante. Las trampes f u e r o n  colocadas  en tres r g p l i c a s  

d e  una linea formada por  c u a t r o  trampas con feromona y una desprov i s t a  

de elle como t e s t i g o ;  cada uno de  e s t o s  t r a t a m i e n t o s  fue ron  as ignados  - 
a l e a t o r i a m e n t e .  

Cada trampa f u e  colocada  e n t r e  dos &boles ,  a una a l t u r a  d e  7.5 m en s u  

extremo i n f e r i o r  y con un espaciamiento  d e  100 m aproximadamente, e n t r e  

cada  una de e l l a s .  En el r e c i p i e n t e  d e  c o l e c t a  de l a s  t rampas ( ~ i g .  1) 

se colocd e t a n o l  a l  70 $ + g l i c e r i n a ,  pa ra  conservar l o s  i n s e c t o s  cep tu  - 
rados .  

I n i c i a l m e n t e ,  en e l  mes de j u l i o  fueron colocadas  l a s  trampes en e l  Si-  

t i o  1, s i e n d o  cambiadas a l  S i t i o  11 a p r i n c i p i o s  de agos to ,  donde perma 
-- - 

n e c i a m n  h a s t a  f i n a l e s  de  oc tubre .  

Los i n s e c t o s  cap tu rados  en l e s  t rampas,  fueron c o l e c t a d o s  semanalmente 

y mantenidos en e t a n o l  a l  7 G  $ para  s u  i d e n t i f i c a c i d n  ). conteo.  Las es- 

p e c i e s  obter j idas  fue ron  numeradas y ordenadas por  fecha  de c o l e c t a  y -- 
número de trampa, y l o s  d a t o s  fue ron  v e r t i d o s  en cuadros  pa ra  f a c i l i t a r  

s u  andl i s i s .  En e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  se h i z o  un a n á l i s i s  p r e l i m i n a r  de  - 



FIGURA l .  TRAMPA UTILIZADA EN PRUEBAS O€ ATRACCIBN 
DE ENEMIGOS NATURALES DE & f f ~ f l t ~ l i )  



la in formacion  o b t e n i d a ;  e l  a n á l i s i s  d e f i n i t i v o ,  que  contempla l a  e v a l u a  

c idn  d e  l o s  enemigos n a t u r a l e s  o b t e n i d o s ,  act .ualmente l o  l l e v a ' a  cabo el 

D r .  M.C. Miller, d e  l a  E s t a c i d n  Exper imenta l  F o r e s t a l  d e l  S u r  e n  P inev i -  

l l e ,  L o u i s i a n a ,  d e l  S e r v i c i o  F o r e s t a l  Norteamericano.  

I d e n t i f i c a c i d n  d e  i n s e c t o s  a s o c i a d o s  : 

El m a t e r i a l  en tomoldgico  o b t e n i d o  en  las  t rampas ,  f u é  i d e n t i f i c a d o  e n  l a  

O i r e c c i d n  de Sanidad  F o r e s t a l  h a s t a  e l  n i v e l  p o s i b l e ,  en a l g u n o s  c a s o s  - 
h a s t a  e s p e c i e ,  pe rmi t i endo  é s t o  r e a l i z a r  un a n a l i s i s  p r e l i m i n a r  de  l a  i n  

f o m a c i d n .  Actualmente e l  material se e n c u e n t r a  también en  l a  E s t a c i d n  - 
Exper imenta l  F o r e s t a l  d e l  S u r ,  donde se l l e v a  a cabo  s u  i d e n t i f i c a c i d n  - 
d e f i r i i t i v a .  P a r t e  d e  l o s  i n s e c t o s  i d e n t i f i c a d o s  s e r á n  d e v u e l t o s  a fiLdxi-- 

co ,  p a r a  u t i l i z a r s e  como material d e  r e f e r e n c i a .  

nESULTAOOS Y DISCUSION 

I n s e c t o s  a s o c i a d o s  a Dendroctonus f r a n t a l i s  

En p r imer  t6rmin0,  es p r e c i s o  i n d i c a r  que a l  i n i c i o  d e l  e s t u d i o  e l  dec-- 

~ 0 r t e z a d o r  p r e s e n t e  en el 6rea e s t a b a  r e p o r t a d o  como D. mexicanus, s i n  - 
embargo, a l  t r e b a j a r  e n  l a  i d e n t i f i c a c i d n  d e l  materiel, se d e t e m i n d  que  

se t r a t a b a  d e  - D. f r o n t a l i s  ( 8 s t o  en  b a s e  a l a  u t i l i z a c i d n  de  l a  c á p s u l a  

s e m i n e l ) .  Las dos  e s p e c i e s  e s t á n  r e p o r t a d a s  e n  l a  r e g i ó n  d e  Uruapan - - 
f ~ u d i ñ o ,  1985) y cons ide rando  l a s  s eme janzas  mor fo ldg icas  y d e  h á b i t o s  - 
entre umbac, ss p s s i b l e  que seen confundidas. 

En r e l a c i d n  a l o s  i n s e c t o s  a s o c i a d o s  a D. f r o n t a l i s ,  a c tua lmen te  se cuen - 
t a  con  l a  i d e n t i f i c a c i d n  p a r c i a l  d e l  meterial c o l e c t a d o ,  l o  - - - - - - 



c u a l  h a  p e r m i t i d o  v i s l u m b r a r  l a  p r e s e n c i a  d e  i n s e c t o s  cons ide rados  de  - 
i m p o r t a n c i a  como a s o c i a d o s  d e  - D. f r o n t a l i s  ( ~ s c e n c i o  ,1939 ; Islas, 1980; 

Goyer -- et a1 ,1980;  ~ e n i s q u f a ,  1982 b ; Rodrfguez, 1962;  Gbmez, 1 9 ~ 2 ) .  Se  

han o b t e n i d o  r e p r e s e n t a n t e s  d e  10 o rdenes ,  l o a  c u a l e s  i n c l u y e n  i n s e c t o s  

con h á b i t o s  a l i m e n t i c i o s  d i v e r s o s ,  como son  p a r a s i t o i d e s ,  depredadores  

y compe t ido res ,  e n t r e  o t r o s .  

En e l  Cuedro 1 se e n l i s t a n  l o s  i n s e c t o s  o b t e n i d o s .  Con r e s p e c t o  a d e p m  

d a c i d n ,  d e s t a c e n  l a s  familias C l e r i d a e  y Ostomidae, ob ten iéndose  a - - 
E n o c l e r u s  s p .  y a Temnochila s p . ,  r e spec t ivamen te ,  que e s t á n  considera-  

d o s  e n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  dep redadores  d e  D. f r o n t a l i s  y d e  o t r a s  espe- 

ciec de  este mismo g é n e r o ;  d e  e s t a s  mismas f a m i l i a s  se o b t u v i e r o n  o t r o s  

e,jemplares que están s i e n d o  ' i d e n t i f i c a d o s .  Otras f a m i l i a s  encon t r adas  - 
I 

que  i n c l u y e n  e s p e c i e s  con h á b i t o s  dep redadores  f u e r o n  C o l y d i i d a e ,  - - - 
E l a t e r i d e e ,  S t a p h y l i n i d a e ,  H i s t e r i d a e ,  Othnidae  y Reduvi idae ,  l as  cua- 

].es también se r e p o r t a n  a s o c i a d a s  con o t r a s  e s p e c i e s  de  Dendroctonus. 

Se l o s  o r d e n e s  C i p t e r a  e Hymenoptera, que i n c l u y e n  e s p e c i e s  depredado- 

rss y p s r a s i t o i d e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  por, a h o r a  s o l o  es p o s i b l e  mencio-- 

n a r  a l a  f a m i l i a  P t e roma l idae  como i m p o r t a n t e  ( ~ s c e n c i o ,  1979 ;  Perus- - 
q u f a ,  19G2 b ) ,  aunque deben es tar  p r e s e n t e s  o t r a s  que tambidn l o  s ean ,-  

p e r o  que  a h o r a  no se pueden p r e c i s a r .  

Se  o b t u v i e r o n  o t r o s  i n s e c t o s ,  l o s  c u a l e s  forman p a r t e  d e l  complejo d e  - 
uspecies que invaden  l o s  árboles moribundos o recién muer tos  y q u e  con- 

t r i b u y e n  a s u  degradac ibn .  E n t r e  e l l o s  s e  encuen t r an  l o s  e s c o l f t i d o s ,  - 
d e  1.0s c u a l e s  se c o n s i d e r o  d e  mayor i m p o r t a n c i a  a l o s  y - - 
P i  t y o p h t h o r u s ,  como compe t ido res  p o r  e s p a c i o  y a l imen to  d e  D.  f r o n t a l i s  
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y o t r a s  e s p e c i e s .  G t r o s  compet idores  e n c o n t r a d o s  fue ron  Hylurgops sp . , -  

S n a t h o t r i c h u s  s p .  y Cossonus s p . ,  a s í  como e j e m p l a r e s  d e  l a s  f a m i l i a s  - 
Cerambycidae y 9 u p r e s t i d a e .  

En c u a n t o  se complemente l a  de t e rminac ibn  d e l  m a t e r i a l  entomoldgico ob- 

te,nido, será p o s i b l e  d e f i n i r  en  s u  t o t a l i d a d  a l o s  i n s e c t o s  d e  mayor re 

l e v a n c i a ,  den c u a n t o  e s u  e f e c t o  s o b r e  l a  pob lac idn  d e  0.  f r o n t a l i s .  

P ruebas  d e  a t r a c c i ó n  con feromonas 

De acue rdo  a l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  t rampeos r e a l i z a d o s  e n  l o s  dos  s i t i o s  

d e  e s t u d i o ,  e l  mayor número d e  i n s e c t o s  c a p t u r a d o s  co r r e spond id  a l  drden  

C o l e o p t e r a ,  t a n t o  en  l a s  t r ampas  con feromona,  como en  l a s  t e s t i g o  - - - 
( ~ i g s .  2 y 3). En estas c a p t u r a s ,  e l  e f e c t o  d e  l a s  feromonas explica, - 

en p a r t e ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  y a  que es p r e c i s o  i n d i c a r  que e l  - - 
a l c o h o l  u t i l i z a d o  seguramente incrernentd las c o l e c t a s ,  p i e S t o  que se ha  

comprobado que es a t r a c t i v o  p a r a  l o s  co l eÓpte ros .  E l  número de i n s e c t o s  

c a p t u r a d o s  d e  l o s  demás o r d e n e s  p r e s e n t e s ,  f u é  b a s t a n t e  i n f e r i o r  en  com- 

p a r a c i d n  con C o l e o p t e r a ,  s i e n d o  l o s  o r d e n e s  D i p t e r e  e ~ y m e n o p t e r a  l o s  - 

s i g u i e n t e s  e n  abunaaricia.  E s t o s  tres o r d e n e s  c o n s t i t u y e n  l o s  grupos más 

i m p o r t a n t e s  a s o c i a d o s  con Dendroctonus spp .  

Las ferornonas u t i l i z a d e s  en e l  e s t u d i o  fue ron  de a g m g a c i d n ,  a las  cue- 

les t i e n e n  l a  capac idad  d e  r e s p o n d e r  l o s  dep redadores ,  que l l e g a n  cuan- 

do e l  á r b o l  hospedante  está s i e n d o  a t a c a d o  p o r  e l  desco r t ezador .  En l o s  

~ i . ~ i o s  d e  e s t u d i o  l o s  depredador,es  e n c o n t r a d o s  f u e r o n  E n o c l e m s  sp. - - 
y Temnochila sp .  





FI
G

U
R

A
 3
.
 O

R
D

E
N

E
S

 
D

E
 

IN
S

E
C

T
O

S
 

C
O

LE
C

TA
D

O
S

 
E

N
 

L
A

S
 

T
R

A
M

P
A

S
. 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

Z
l R

A
C

U
A

R
E

T
IR

O
 



En e l  S i t i o  4, las  t r ampas  f u e r o n  c o l o c a d a s  externporáneamente,  y a  que - 
l a  p o b l a c i d n  d e l  d e s c o r t e z a d o r  habia emergido y abendonado e l  S i t i o ,  en - 
centrándose p o r  l o  t a n t o ,  e r b o l a d o  ya muerto.  Los dep redadores  o b t e n i d o s  

( cuad ro  2) f u e r o n  mayormente a t r a f d o s  a l a  ferornona d e  1. typographus,-  

l o  c u a l  p robablemente  pueda e x p l i c a r s e  si se c o n s i d e r a  que e n  l a s  f e c h a s  

en  que  e s t o s  i n s e c t o s  f u e r o n  c a p t u r a d o s  e s t a b a  p r e s e n t e  Ips spp .  l o  c u a l  

pudo o r i g i n a r  que e l  ambiente  p r e s e n t a r e  uno c i e r t a  s a t u r c c i ó n  de l a s  -- 
ferumonas d e  éste y p o r  l o  t a n t o ,  que las  t r ampas  que  l a  c o n t e n l a n - a t r a -  

9 

i e r a n  a l o s  dep redadores .  Los i n s e c t o s  dep redadores  c a p t u r a d o s  fue ron  -- 
U 

a b u n d a n t e s  y d e b i e r o n  ser l o s  que  se c r i a ron  y que a c t u a l m e n t e  e s t a b a n  - 
emergiendo d e  l o s  a r b o l e s  a n t e r i o r m e n t e  h a b i t a d o s  p o r  - D. f m n t a l i s .  Puez  

r. 

t o  que  D. fr-talis h a b í a  abandonado e l  s i t i o ,  s u  c a p t u r a  f u 6  p rác t i ca- -  - 
mente n u l a .  

'* 

En e l  S i t i o  11, l a  pob lac idn  d e l  d e s c o r t e z a d o r  aún e s t a b a  p r e s e n t e  y se 

e n c o n t r a b a  i n i c i z n d o  s u  f a s e  d e  e s t a b l e c i m i e n t o .  Las dep redadores  cap tu-  

r a d o s  ( cuad ro  2 )  f u e r o n  pocos,  l o  c u a l  d e b i d  estar r e l a c i o n a d o  con l a  -- 

Espoca e n  que se c o l o c a r o n  l e s  t rampas ,  o  s e a ,  que  l a  mayor p a r t e  de  l a  - 
4 

p o b l a c i d n  a e l  d e s c o r t e z a d o s  y a  se e n c o n t r a b a  der i t ro  d e  l o s  a r b o l e s  hospe  

d a n t e s  y probablerner~i~e  comenzaba a h a b e r  m& l a r v a s  d e l  dep redador ,  que  

a d u l t o s  d e  éste. Las ferornonas de  - E. br-evicomis y C. f r o n t a l i s ,  f u e r o n  - - 
mayormente a t r a c t i v a s  p a r a  l o s  depr-edadores ,  l o  c u e l  debe  e x p l i c a r s e  p o r  

s eme janzas  e x i s t e n t e s  e n  l o s  componentes de l a s  feromonas d e  e s t o s  i n s e c  - 
t o s .  En este s i t i o  e l  e f e c t o  de  l a  feromona a e  1 . t ypographus  f u é  casi -- - 
n u l o  y seguramente  é s t o  t u v o  r e l a c i d n  con l e  temporada d e  c o l o c a c i d n  de  

l a s  t r ampas ,  edemás, e l  t iempo d e  a c t i v i d a d  d e  e s t a  f erornona (aproxi.rnada- 

mente 60 d í a s ]  es menor e n  r e l a c i d n  a 18s o t r a s  u t i l i z a d a s .  
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Desde que  f u e r o n  co locadas  l a s  t r ~ m p a s  e n  este s i t i o ,  l a  c a p t u r a  d e  - O. - 
f r o n t a l i s  fut? prácticamente n u l a ,  comenzando a i n c r e m e n t a r s e  a mediados 

de s e p t i e m b r e ,  l o  c u a l  i n d i c a  que e s t o s  i n s e c t o s  comenzaban a emerger: 

E s t o  tambign c o n f i r m a r í a  que las  t rampas  f u e r o n  c o l o c a d a s  extemporánea-- 

mente, y a  que d e  l a  f e c h a  d e  c o l o c a c i d n  a l a  f e c h a  d e  emergencia  d e l  d e s  - 
c o r t e z a d ó r  t r a n s c u r r i d  aproximadamente un mes y  medio,yt?stÓ i n d i c a  que - 
l a  mayor parte d e  l a  pob lac idn  d e  - D. - f r o n t e l i s  ya  se e n c o n t r a b a  d e n t r o  

A 

d e  l o s  á r b o l e s  y que e l  d e s a r r w l l o  d e  l a  nueva gene rac idn  se h e b í a  i n i-  

c i a d o  cuando las trampas f u e r o n  co locadas .  

En l o s  s i t i o s  d e  e s t u d i o ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a f e c t o  d e  las  feromonas so- 

bre  l o s  enemigos n a t u r a l e s  de  - D. f r o n t a l i s ,  aunque p o r  a h o r a  son  muy p r e  

l i m i n a r e s ,  permi ten  mencionar que l o s  dep redadores  o b t e n i d o s  fue ron  c a p 2  

ces d e  r e s p o n d e r  a l a s  feromonas de  ag regac ión  d e  o t r o s  d e s c o r t e z a d o r e s .  

Llsrios a u t o r e s  mencionan que l o s  c l é r i d o s  y os tdmidos ,  p o r  l o s  h á b i t o s  - 

que  p r e s e n t a n ,  parecen  ser l o s  c e n d i d a t o s  más f a c t i b l e s  d e , e m p l e e r  e n  el  

c o n t r o l  S i o l b g i c o  a p l i c a d o  d e  d e s c o r t e z a d o r e s  ( ~ t e v e n s ,  1981;  hloeck y - 
C e f r a n y i k ,  1975; C . i l l e r  e t  a l ,  19i;7), s i n  embargo se r e q u i e r e  un conoci-  

miento  b a s t a n t e  p lorundo de  l a s  b i o l o g í a s  y e c o l o g i a s  d e  l o s  depredado- 

res y s u s  p r e s a s  p a r a  p o d e r l o s  manipular  co r r ec t amen te .  

C O N C L U S I O N E S  
a 

- E l  trarnpeo con feromonas d e  ag regac idn ,  f-ué ú t i l  p a r a  l a  ob tenc ión  - 
de  l o s  i n s e c t o s  a s o c i a d o s  a C. f r o n t z l i c , e n  Uruapan, Mich. 

- E n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  i n s e c t o s  a s o c i a d o s  8 - D. f r o n t a l i s ,  se e n c o n t r 6  

a l o s  dep redadores  Enoc le rus  sp. y  Ternr40chila s p . y  a  l o s  competido-- 



res I p s  spp .  y  P i t y o p h t h o r u s  spp.  - 

- Los d e p r e d a d o r e s  d e  - D. f r o n t a l i s ,  r e s p o n d i e r o n  a las feromonas de - 
a g r e g a c i d n  d e  D. f r o n t a l i s ,  - D. brev icomis  e Ips typographus.  

- Los r e s u l t a d o s  h a s t a  a h o r a  o b t e n i d o s ,  p roporc iona ron  una idea p r e l i -  

mina r  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  enemigos n a t u r a l e s  de  0. f ron ta l* ,  s i n  

embargo, l a  e v a l u a c i d n  que actualmente se r e a l i z a  de  e l l o s ,  es funda  - 
menta l  p a r a  i n i c i a r  s u  d e f i n i c i d n  real como a g e n t e s  p o t e n c i a l e s  de - 
c o n t r o l ,  

- E l  empleo de a g e n t e s  e x t r a - r e g i o n a l z c  o  e x d t i c o s  pare. e l  c o n t r o l .  de' 

d e s c o r t e z a d o r e s  n a t i v o s ,  r e q u i e r e  de s u f i c i e n t e s  e s t u d i a s ,  a f i n  d e  
i 

p r e v e n i r  c u a l q u i e r  r i e s g o  que  p u d i e r a  i m p l i c a r  su  manejo. 

- Se c o n s i d e r a  que e l  c o n t r o l  b i o l ó g i c o  a p l i c a d o  d e  d e s c o r t e z a d o r e s  - 

p o d r í a  l l e g a r ,  e n  un f u t u r o ,  s f o m a r  p a r t e  de  l o s  programas de con - 
t r o l ,  pero aún se r e q u i e r e  b a s t a n t e  i n v e s t i g a c i d n  a l  r e s p e c t o .  

S e  hpce ur- recnr o r i r r i c r  t o  a le ? i o l .  Arnelia Sjedcl P . ,  a u i e r  h i z o  l a  -- 
i c t n t  i f i c a c i  d r  ?el rrlet er i  a l  e n t ~ n ~ o l ó q i c o .  
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PLAGAS E I N S E C T O S  ASOCIADOS EN BOSQUES DEL ESTADO DE 

M O R E L O S  

* J o s é  M o r a l e s  0 l a s c o a . g a .  

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

E n  Morelos  e x i s t e n  r e p o r t e s  de  l a  m u e r t e  de m i l e s  de á r b o  - 

l e s  p o r  p l a g a s  f o r e s t a l e s .  La f a l t a  de  a t e n c i 6 n  h a c i a  e s t o s -  

p r o b l e m a s  puede s e r  p o r  v a r i a s  c a u s a s ;  l a  p r i n c i p a l  puede - -  
s e r  l a s  c o n t i n u a s  v e d a s  p a r a  e s t o s  b o s q u e s  como l a  d e c r e t a d a  

e l  4  de mayo de  1 9 4 9 ,  con v i g e n c i a  de  2 6  años  (CUANAL0,1975). - 
Esto aunado el poco in te rés  que  ha e x i s t i d o  por  p a r t e  d e l  p e r s o- -  

na l  i n v o l u c r a d o  en e s t a  a c t i v i d a d ,  ha p r o p i c i a d o  que  l a s  po- 

b l a c i o n e s  de  p l a g a s  s i g a n  c r e c i e n d o ,  y que h a s t a  l a  f echa  -- 

los .  d a ñ o s  s e a n  c u a n t i o s o s .  Es por  e s t o  que  con e l  p r e s e n t e  - 

t r a b a j o  s.e p r e t e n d e  c o n t t r i  b u i r  a l  c o n o c i m i e n t o  de l o s  i n s e c  - 

t o s .  que  de  a l g u n a  manera e s t a n  c a u s a n d o  daños  a  l o s  b o s q u e s ,  

y o t r o s ,  que pueden e s t a r  f u n c i o n a n d o  como c o n t r o l a d o r e s  b i o-  

l ó g i c o s .  

O B J E T I V O S  

C o , n t r i b u i r  a l  c o n o c i m i e n t o  de i n s e c t o s  de i n t e r é s  f o r e s - -  

+ p a j - a  d ~ t e i - ~ j f i a i  e c p c c j c s  y u z  e n  uri ~ z r n e n t c ?   dad^ p u e d a n -  

e s , t a r  i n v o l u c r a d o s  en l o s  d a ñ o s  a  l o s  b o s q u e s .  

* 6i6iogo responsable del Proyecto de Sanidad Forestal 

Programa de Sanidad Agropecuaria y Forestal .  

Delegación SARH Morelos. 
v 



A N T E C E D E N T E S  

La p r e s e n c i a  d e  p l a g a s  f o r e s t a l e s  en m o n t e s  d e l  e s t a d o  d e  

M o r e l o s  d a t a  d e  v a r i o s  a ñ o s  a t r a s .  En 1 9 0 3  en  m o n t e s  de  Cuaut - 

z i n g o ,  e l  Dr. S y l v i o  J . B o n a n s e a  c o l e c t a  d o s  e s p e c i e s  n u e v a s ;  

Dendroctonus m e x i c a n u s  y  Tomicus  b o n a n s e a i  ( 1 p s  b o n a n s e a i  ) ,- -- 

l a s  c u a l e s  s o n  d e s c r i t a s  en su p u b l i c a c i ó n  "La p l a g a  de  l o s -  

~ c o t e s ' '  pub1 i c a d a  en 1 9 2 1 .  

P e r r y  ( 1 9 5 1 )  en  su e s t u d i o  d e  f o r m a  y  e x t e n s i ó n  de  a t a q u e  d e  

p l a g a s ,  c i t a  q u e  en 1oca l " sSades  c e r c a n a s  a  l a s  t r a b a j a d a s  - -  

p o r  e l  Dr .B.onansea l a  s u p e r f i c i e  d e s t r u i d a  p o r  d e s c o r t e z a d o -  

res ,  e s  c a l c u l a d a  en  1 600  Ha. A g r e g a n d o  q u e  d i c h o  d a ñ o  e s  - -  

o c a s i o n a d o  p o r  D e n d r o c t o n u s  m e x i c a n u s  e n  un p r i m e r  a t a q u e ,  - 

s e c u n d a d o  p o r  D . v a l e n s  y  p o r  ú l t i m o  e l  a r b o l a d o  e s  i n v a d i d o -  --  
p o r  Ip$ b o n a n s e a i .  

C u a n a l o  ( 1 9 7 5 )  m e n c i o n a  que  d e  1 9 6 6  a  1 9 7 5  en  l o s  m u n i c i p i o s  

d e  C u e r n a y a c a ,  H u i t z i l a c ,  T e p o z t l á n  y  T o t o l a p a n ,  M o r e l o s ,  - -  

6 3  Ha f u e r o n  d a ñ a d a s  p o r  p l a g a s  f o r e s t a l e s  r e p o r t a n d o s e  a p r o  

x i m a d a m e n t e  5  000  d r b o l  e s  p l a g a d o s .  

Eiurgos y  S a u c e d o  ( 1 9 8 3 )  dan  u n  l i s t a d o  d e  i n s e c t o s  d e  l a s  - -  

f a m i l i a s ,  S c o l y t i d a e  y  P l a t y p o d i d a e ,  c i t a n d o  v a r i a s  e s p e c i e s -  

de. i . m p o r t a n c i a  f o r e s t a l .  

METODOLOGIA 

E l  l i s t a d o  d e  i n s e c t o s  q u e  s e  r e p o r t a n  a q u í ,  f u e r o n  c o l e c  - 

t a d o s  c u a n d o  e l  a u t o r  f u n g i ó  como i n v e s t i g a d o r  d e l  C e n t r o  d e  

I n v e s t i g a c i o n e s  F o r e s t a l e s  de  l a  R e g i ó n  C e n t r a l  ( I N I F ) ,  p o r -  



l o  c u a l  l o s  i n s e c t o s  s e  e n c u e n t r a n  en d i c h a  i n s t i t u c i ó n  y --  
a l g u n o s  d u p l i c a d o s  en e l  C o l e g i o  d e  P o s t g r a d u a d o ~  de  Chapin-  

90 

Las c o l e c t a s  s e  i n i c i a r o n  a  f i n e s  d e  1982  y s e  t e r m i n a r o n  

en 1985 .  Las l o c a l i d a d e s  a  t r a b a j a r  ( f i g u r a  l ) ,  f u e r o n  s e i s -  

m u n i c i p i o s  de l a  p a r t e  n o r t e  d e l  E s t a d o  de  More los  (Cuernava  - 

c a ,  H u i t z i l a c ,  T e p o z t l á n ,  T l a l n e p a n t l a ,  O c u i t u c o  y  T e t e l a  - -  
d e l  V o l c á n ) .  Los m u e s t r e o s  f u e r o n  d e  manera d i r e c t a  buscando 

en  t o d o  t i p o  d e  m a t e r i a l ;  o  s e a  en á r b o l e s  r e c i e n  p l a g a d o s , -  

r e c i e n  d e r r i b a d o s ,  en  t o c o n e s ,  r amas  m o r i b u n d a s ,  d e r r i b a d a s -  

o  en á r b o l  v i v o ,  r a í c e s ,  yemas d e  c r e c i m i e n t o ,  e t c .  

Cabe a c l a r a r  que e l  t i p o  de  v e g e t a c i ó n  m u e s t r e a d a  c o r r e s p o n -  

d e  s o l o  a  l a s  f a m i l i a s  C u p r e s s a c e a e  y  P i n a c e a e .  

F i g u r a  1.-  M u n i c i p i o s  que s e  - 

t r a b a j a r o n  d e  1982 a  1985 en - 
e l  E s t a d o  d e  M o r e l o s .  



RESULTADOS Y DISCUSION' 

En t o t a l  s e  c o l e c t a r o n  38 e s p e c i e s  que cor responden  a  l a -  

f a m i l i a  S c o l y t i d a e  y 10  f a m i l i a s  más; 4 i d e n t i f i c a d a s  a  géne - 

r o  y 2  a  e s p e c i e .  

En e l  Cuadro 1 s e  d8 e l  t o t a l  de i n s e c t o s  c o l e c t a d o s .  

Cons iderando  que e x i s t e  u n  l i s t a d o  de i n s e c t o s  de l a  f a h i  

l i a  S c o l y t i d a e ,  p u b l i c a d o  por Burgos y  Saucedo (1983), s e  -- 
p r o c e d i o  a  a n a l i z a r l o  tomando en c u e n t a  l a s  e s p e c i e s  r e p o r t a  

d a s  en pi-naceas, y  c u p r e s a c e a s  e n c o n t r a n d o  que s e  r e p o r t a n  - -  

13 e

s

p e c i e s  d i f e r e n t e s  a  l a s  a q u í  a n o t a d a s  (Guadro 2 ) .  Tam-- 

bij5-n s,e pudo observar que l o s  a u t o r e s  a n t e s  mencionados no - 
r e p o r t a n  13  e s p e c i e s  que en e s t e  t r a b a j o  s e  c i t a n  (marcadas-  

con u n  a s t e r i s c o ;  Cuadro 1 ) .  

P o r  l o  c u a l ,  a l  combinar l o s  dos l i s t a d o s  dan u n  t o t a l  de -- 

51 e.species. en P i n a c e a s  y  Cupresaceas  d e l  Es tado  de Morelos .  



C u a d r o  1 

" INSECTOS COLECTADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA,- - 
HUITZILAC,  TEPOZTLAN, TLALNEPANTLA, OCUITUCO Y TETELA - 

DEL VOLCAN MORELOS. 1 9 8 2- 1 9 8 5  " 

,Fami 1 l a  Géne ro  

' Sco ly t idae  

:* 

Dendroctonus 

Scoly tus  

~ h l o e o s i  nus 

Pseudohyl es i flus 

Ips 

Hyl urqops 

Hyl astes 

E s p e c i e  

mexi canus 

adjunctus 

va l  ens 

p a r a l  1 e l  ocol  1 i S 

* approximatus 

* mundus 

tacubayae 

baumann i 

var iegatus 

i nteger 

bonanseai 

mexicanus 

g rand i co l  1 i s  

ca l  1 igraphus 

p l  an i  r o s t r i s  

* 1 ongi  penni S 

i ncomptus 

* f l o h r i  

f u l g i d u s  



\ .  Conti,nuacion del" Cuadro 

Fami 1 i a  

l..... 

Genero Especie 

Pi tyophthorus 

Scol y t i  dae 

Conophthorus 

Nitidulidae 

Cl e r i  dae 

Pl atypod i dae 

Tenebrioni dae 

Col idydae 

Pi tyoborus 

Glochi nocerus 

Gnathotrichus 

Carphobius 

P1 atypus 

Corticeu S 

1 scabridus 

* i nful a tus  

I schwerdtfergeri 

1 * cacumi natus 

1 c r i s t a t u s  

*ponderosae 

*hi r t e l l  us 

gemel 1 us 

1 perni ciosus 

* p i l i f e r  

niexi canus 

* rnexicanus 



Cont i nuaci.6n de l  Cuadro 1.. . . . 
Fami 1 i a  Género 

Curcul i'oni:dae 

Ostomi dae 

Tomo1 i ps. 

Temnoch i 1 a 

Tenebroides 

Especie 

querc ico l  a 

Rhysadi dae 

L y c t  i dae 

Anobi i dae 

Cuadro 2 . -  ESPECIES REPORTADAS POR B.URGOS Y SAUCEDO 

(-1983)  DIFERENTES A LAS CITADAS EN EL PRESENTE TRA - 

BAJO 

Sco l y t i dae  

Géne ro  

Phloeosinus 

Hyl urgops 

Hyl astes 

E s p e c i e  

de l  eoni 

subcostulatus 

a l  ternans 

tenu i S 

1 ob tus i  pennis 

p e r o t e i  

P i  tyophthorus 

1 montezumae 

ac i cu la tus  

Gnathotr ichus 

I 
dig lyphus 

de l  eoni 



E s p e c i e  

incomptus 

intrusus 

C o n t i n u a c i d n  Cuadro 2- ..... 
F a m i l i a  Género  

CONCLUSIONES 

S c o l y t i d a e  

De l a s  38 e s p e c i e s  c o l e c t a d a s  de  l a  f a m i l i a  S c o l y t i d a e , -  

Hyl ocurus 

Xyl eborus 

c i n c o  s e  e n c o n t r a r o n  c a u s a n d o  l a  m u e r t e  d e  a r b o l e s ;  D e n d r ~ c  

t o n u s  mex icanus  y , D .  - a d j u n c t u s  a  p i n o s ,  S c o l y t u s  m u n d u s  a  - 
oyamel y Ph.loe.osinus t a c u b a y a e  en a s o c i a c i ó n  con - P .  baumanni 

en árb.01e.s de c e d r o .  

E n  l a  m a y o r l a  d e  á r b o l e s  r e c i e n  p l a g a d o s ,  4 . v a l e n s  s e  en - 

c o n t r o '  i :ni .c iando ? n f e s t a c i o n e s  en  a s o c i a c -i ó n  con - D.mexicanus 

P i t y o p h t h o r u s  - schwerdtfergeri y  Conoph thorus  p o n d e r o s a e  s e -  

e n c o n t r a r o n  c a u s a n d o  daño j u n t o s  en yemas d e  c r e c i m i e n t o  y  - 

r a m i t a s . ,  en zona de  r e g e n e r a c i ó n  n a t u r a l  con á r b o l e s  peque--  

Dos q,ue van e n t r e  50 cm. a  4 m .  de  a l t u r a .  

C Q ~ Q  e.nemi.gos. n a t u r a l e s ,  s e  c o l e c t a r o n  2 e s p e c i e s  d i f e r e n  - 

t e . s  de  l a  f a m i 1 i . a  C l e r i d a e ;  una en p i n o s  y o t r a  en oyamel.  

De l a  f a m i l i a  Os tomidae  s e  c o l e c t a r o n  d o s  g é n e r o s ;  Temno- 

c h i l a  y  T e n e b r o i d e s ,  ambasen h e n d i d u r a s  de  c o r t e z a  de p i n o s -  - 
p l a g a d o s  en o c a s i o n e s  g a l  e r i a s  v a l  e n s .  

..iiiiiiii1 
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ADAPTfiCION DE METODOLOGIA DE MUESTkEO 
TtRKESTRE PARA DCSCOHTEZADORES 

I N G .  JOsE REFUGIO FLORES AKELLANO 
I N G ,  CARLOS OKOZCQ O K D U  

Los bosques d e l  Su r  d e l  D.F,, han p r e s e n t a d o  regular- -  

mente desde  hace años i n f e s t a c i o n e s  por  i n s e c t o s  d e s c o r t e z a  - 
d o r e s  ( Dendroctonus a d j u n c t u s  ) las  c u a l e s  e n  mayor o  en  - 
menor grado han causado daños a l a s  zonas  a r b o l a d a s  -de p ino  

en l a  En t idad ,  

P o r  o t r a  p a r t e  l o s  métodos de  e v a l u a c i ó n  de  p l agas  fo-  

r e s t a l e s  h a s t a  l a  f e c h a  han s i d o  poco e s t u d i a d o s ,  e n t r e  - - 
o t r a s  causas  p o r f a l t a  de  r e c u r s o s  p a r a  s u  d e s a r r o l l o  e im- -  - 
p l a n t a c i ó n ,  desconoc imien to  de  s u  u t i l i d a d  e  i n e r c i a  en la- 

o p e r a c i ó n  y t en i endo  e n  c u e n t a  s u  g r a n  u t i l i d a d  y f a c i l i d a d  

d e  a p l i c a c i ó n  una vez e s t a b l e c i d a  l a  metodología  y e l  c á l c u  - 
l o  de  l a s  v a r i a b l e s  n e c e s a r i a s ,  se p r e s e n t a  e l  s i g u i e n t e  m6 - 
t o d o  con  e l  o b j e t o  de  l o g r a r  una mayor e f i c i e n c i a  y planea- 

ción e n  l o s  t r a b a j o s  d e l  saneamiento  f o r e s t a l ,  

Con o b j e t o  de  c o n t r i b u i r  a c u b r i r  e s t a  f a l t a  de  méto-- 

dos d e  e v a l u a c i ó n  de p l a g a s  f o r e s t a l e s  s e  p r e s e n t a  l a  si--- 

g u i e n t e  metodología  que s e  expone a con t inuac i6n :  

a) C u a d r i c u l a r  a r b i t r a r i a m e n t e  l a  s u p e r f i c i e  W s c o s a  - 
en  N un idades  de  muestreo l a s  c u a l e s  se les l l a m a r á  

Unidades p r i m a r i a s  de  muestreo ( U - P - M .  ) l a s  que - 
debe rán  s e r  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  grandes  como pa ra  -- 
que s u  número t o t a l  s e a  f á c i l m e n t e  manejado, y  l o  - 
s u f i c i e n t e m e n t e  pequeño p a r a  que quede r ep re sen ta- -  

dos con su  peso  e s p e c í f i c o  l a s  d e n s i d a d e s ,  e s p e c i e s  

edades ,  e t c .  d e l  bosque. 

3 i  e l  tamaño de l o s  r o d a l e s  t i e n e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s -  - 
a r r i b a  mencionadas es más conven ien te  que l o s  mismos sean  - 

* Delegación de  l a  S.A.H.H, e n  e l  D. F. 

Programa de  Sanidad ,  



u t i l i z a d o s  como U-P-M- en l u g a r  de  l a  c u a d r í c u l a  ya referi - 
da,  

b) Las U-P.M. se c u a d r i c u l a n  p a r a  o b t e n e r  l a s  Unida-- 

d e s  s e c u n d a r i a s  de  mues t r e0  (Ú.s.M. ). 

c )  Su tamaño de  l a  U-S-M, no es de  una h e c t a r e a ,  con- 

l o  que conseguimos d e  l a  toma de d a t o s  e n  e l  campo s e a  rá- 
p i d a  y econbmica, se s u b d i v i d e  l a s  m i s m a s  e n  Unidades T e r-  

c i a r i a s  d e  muestreo (U.T.M.) y a s í  suces ivamente  h a s t a  10- 

g r a r  que l as  Unidades mues t readas  cumplan con l as  c a r a c t e-  

r í s t i c a s  ya  r e f e r i d a s .  

d )  A c o n t i n u a c i ó n  y p a r a  e f e c t o s  de  l a  eva luac ión  de- 

l o s  n i v e l e s  de  i n f e s t a c i ó n  de i n s e c t o s  d e s c o r t e z a d o r e s  se- 

r e a l i z a n  unpremuestreo p a r a  l o  c u a l  s e b m a  e l  30% de l a s  - 
U.P.M. buscando s iempre  aproximar l a s  U.P.M. r e s u l t a n t e s  - 
a l  número e n t e r o  inmediiato s u p e r i o r ,  s e l e c c i o n á n d o l o s  pos- 

t e r i o r m e n t e  a l  a z a r ,  

e) Dentro d e l  30% de U.P.M. s e l e c c i o n a d o  s e  tomará e l  

20% de l a  s u p e r f i c i e  boscosa t o t a l  a  e v a l u a r ,  l o  c u a l  s e  - 
r e a l i z a r á  a l e a t o r i a m e n t e  i a  c a n t i d a d  de U.S.M. necesa r i a s -  

p a r &  c ~ b r i r  d i c h a  s u p e r f i c i e  aproximando s iempre  a l  número 

inmedLato s u p e r i o r ,  y a s í  suces ivamente  confvrnie se vayaz- 

tomando un idades  de muestreo menores p a r a  l o  c u a l  cada vez 

s e  r e d u c i r á  l a  s u p e r f i c i e  boscosa  t o t a l  a e v a l u a r  en un -- 
90% con s u  inmed ia to  a n t e r i o r  y r e a l i z a n d o  l a  a s ignac ión  - 
a l e a t o r i a  en a q u e l l a s  un idades  d e  muestre0 inmed ia t a s  a n t e  - 
r i o r e s  que hayan s i d o  s e l e c c i o n a d a s ,  ... ..... 



f) Una vez l o c a l i z a d o s  e n  p l a n o s  a q u e l l a s  Unidaties de- 

Muest reo  donde se tomarán l o s  a u t o s  d e  campo, se recomienda 
o 

que  l o s  mismos s e  t r a n f i e r a n  a  l a s  f o t o g r a f i b s  a é r e a s  de  l a  

mayor e s c a l a  que se t i e n e  d i s p o n i b l e .  

g )  P a r a  l a  toma d e  d a t o s  d e  campo, ce . recomie 'nda  que - 
e s t a  s e a  c o o r d i n a d a  por  e l  t é c n i c o  que conozca  mejor  l a , z o -  

n a  a  e v a l u a r ,  e l  c u a l  se d i r i g i r á  a  l o s  s i t i o s  d e  muestreo-  

c o r r e s p o n d i e n t e s ,  a u x i l i a d o  po r  e l  p l a n o  y/o l a s  f o t o g r a f i a s  

a g r e a s  d e l  l u g a r  y se s i t u a r á  aproximadamente e n  e l  c e n t r o-  

d e l  mismo, donde,  con un r e l a s c o p i o  ( S e  recomienda u t i l i - -  

z a r  e l  f a c t o r  1 ) tomará e l  á r e a  b a s a 1  p o r  h e c t a r e a  d e l  a r -  

b o l a d o . s a n o ,  p l agado ,  muer to ,  e t c .  y l a  a l t u r a  media d e l  -- 
s i t i o ,  recomendandose l a  s i g u i e n t e  forma d e  c a p t u r a  de  da-- 

t o s :  

P A R A J E  SANLADO DE --  
SI NO . 

. 
T 

hE) AB AB AB AB AB AB ALTUkA OBSER 
AkBO M ~ B O  HKBO XKBO ARBO AABC TOTAL MEDIA VACIO 

No. LES LES LES LES S LES m2/ha NES . 
Sk-- PLA MUER CON CON MUER 
NOS A -  TOS PLA- DA-- TOS 

DOS C/PLA GA - Nób 
GA V I  PO-- MECh 

* RULEN TEN- N I- -  
A L Th . C I k L _ C O S . i  . - 1 

m .  m . . . .  



- Predio :  En l a  p a r t e  s u p e r i o r  i z q u i e r d a  s e  a n o t a r a  e l  nom - c 

bre d e l  p r e d i o  a g r a r i o  que s e  t r a t e  a s í  como l a  ~ e l e g a - -  

c i ó n  P o l í t i c a  o  Municipio e n  e l  que e l  mismo s e  encuen-- 

tre,  

- P a r a j e :  Se a n o t a r á  e l  p a r a j e  en  e l  c u a l  se ubique  e l  si-  

, t i o  a muestrear :  

- Para3.e saneado: Se marcara  con un c r u z  a q u e l l a  r e s p u e s t a  

que cor responde  a  d i c h o  lugar .  

- S i t i o  No,: Se  a n o t d r á  e n  forma p r o g r e s i v a  e l  número de - 
s i t i o  que s e  l e v a n t e ,  se recomienda que se inicie una nu 

meración p a r a  p a r a j e s  saneados y o t r a  númeración p a r a  no 
saneados-  

Asimismo es conven ien te  que se u t i l i c e  una h o j a  de  toma de 

d s t o s  por  cada  Unidad de Muestreo inmediatamente  s u p e r i o r  a 

l a  que se u s e  p a r a  tomar l o s  d a t o s  de  campo, ya  que a s 6  se- 

f a c i l i t a r á  -e l  a n a l i s i s  de  l a  i n fo rmac ión  que d e l  campo r e :  - 
s u l t e .  

A B de b r b o l e s  sanos: Se  a n o t a r á  e l  á r e a  b a s a l  /Ha. de - 
á r b o l e s  ve rdes  que no p r e s e n t a n  ningún t i p o  de  daño. 

A B de á r b o l e s  placados:  Se a n o t a r á  e l  6 r e a  b a s a l  /ha. d e l-  - 
9 a r b o l a d o  que p r e s e n t e  a t a q u e s  e x i t o s o s  e f e c t u a d o s  por  des-- 

c o r t e z a d o r e s  p r i m a r i o s  y que se m a n i f i e s t a  po r  l a  presen--- 

c i a  de  grumos en e l  f u s t e  y ramas g r u e s a s ,  aon una colora- -  

c i b n  r o j i z a  a s í  como e l  taponeamiento d e l  o r i f i c i o  d e  l a  -- 
e n t r a d a  con a s e r r í n ,  l o  que e v i d e n c i a  e l a t a q u e  e x i t o s o  de-- - 
Dendroctonus s p  o t r a  o b s e ~ v a c i b n  que nos ayuda a d i s t i n g u i r  

e s t , e  t i p o  de á r b o l e s ,  e s  que l o s  mismos p r e s e n t e n  grumos -- 
muy pequeños, serial  de  p é r d i d a  de  v i g o r  e n t r e  t a l e s  i n d i v i -  

duos y e l  cambio de  c o l o r a c i b n  en  e l  f o l l a j e  ( de verde  a  - 
ve rde  a m a r i l l e n t o  1 ,  

A B de á r b o l e s  muerto con p l aga  v i r u l e n t a :  E s t o s  i n d i v i d u o s  - 
p r e s e n t a n  e l  f o l l a j e  de c o l o r  c a f é  r o j i z o  y g ran  abundancia  

de  grumos de las  c a r a c t e r í s t i c a s  a r r i b a  enunc iadas ,  encon-- 
m...... 



t r a n d o s e  en  s u  i n t e r i o r  ,una g ran  c a n t i d a d  de  d e s c o r t e z a d o r e s  

en s u s  Út l imso  e s t a d o s  d e  d e s a r r o l l o  como preimagos y adul-- 

t o s , . a s í  como i n s e c t o s  s ecundür ios ,  enemigos n a t u r a l e s  y a s o  - 
c i a d o s .  

k - B de á r b o l e s  muertos: Son á r b o l e s  s i n  f o l l a j e  y completa-- 

mente s e c o s ,  que rara vez l l e g a n  a t e n e r  aún p r e s e n c i a  de  -- 
i n s e c t o s  d e s c o r t e z á d o r e s .  

A - B d e  á t b o l e s  con p l a g a  p o t e n c i a l :  Son a r b o l e s  con S o l l a j e -  

v e r d e  p e r o  que p r e s e n t a n  ~ ~ r u m o s  en  e l  f u s t e  y ramas gruesas-  

l a s  c u a l e s  son  genera lmente  de  c o l o r  b l anco ,  s i n  p r e s e n c i a  - 
de a s e r r i n  e n  e l  o r i f i c i o  d e  e n t r a d a  d e l  mismo, ,generalmente  

son  d e  tamaño r e g u l a r  a  g lande  e  i n d i c a n  que é s t o s  á r b o l e s  - 
aún t i e n e n  e l  v i g o r  s u f i c i e n t e  p a r a  r e s i s t i r  e l  a t aque  de  -- 
l o s  i n s e c t o s  d e s c o r t e z a d o r e s ,  

A B d e  á r b o l e s  con daños mecánicos: Son a q u e l l o s  i n d i v i d u o s-  - 
a r b o r e o s  que p r e s e n t a n . r a l a d o s ,  o c o t e o s ,  r e s i n a d o s ,  daños -- 
p o r  r a y o ,  e t c , ,  p e r o  que no p r e s e n t a n  ningún a t aque  por  des-  

c o r t e z a d o r e s ,  

h B t o t a l :  E s  l a  suma d e l  &ea basa1  de l a s  columnas prece--  - 
den te s .  

A l t u r a  Media: Corresponde a l  promedio a r i t m é t i c o  de l a  a l t u -  

r a  de todos  l o s  á r b o l e s  que hayan quedado den- 

, t r o  d e l  s i t i i o  de  dimensiones  v a r i a b l e s ,  que - 
s e  haya generado con l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  r e l a s -  

copio.  

0bse rvac iones :Se  a n o t a r á  c u a l q u i e r  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  t é c n i-  

c o  r e s p o n s a b l e  c o n s i d e r e  d e  impor t anc i a ,  Para- 

no d u p l i c a r  l a  in formaci6n  por  &bo l ,  s e  p r i o -  

r i z a r a n  e n  e l  órderi, a r r i b a  e s t a b l e c i d o  l a  torna 

de  l a  i n fo rmac ibn  po r  s i  s e  p r e s e n t a r á  e: c a s o  

de que un s o l o  á r b o l  t u b i e r a  dos de l a s  c a r a c-  

t e r í s t i c a s  ya d e s c ~ i t a s ,  ano tándose  en l a  co-- 

lumna de  l a s  obse rvac iones  t odos  l o s  c a s o s  que 
*,..e. 



p u d i e r a n  p r e s e n t a r s e ,  

h) P a r a  l a  toma de l a  in formación  en  e l  campo s o n  su- 

f i c i e n t e s  dos pe r sonas ,  de  l a s  c m l e s  cuando menos una de- 

e l l a s  debe s e r  de n i v e l  t é c n i c o ,  Es c o n v e n i e n t e  que lo s  -- 
á r b o l e s  que Qayancaído d e n t r o  de  l o s  sitias d e  m u e s t r e ~ ,  - - 
s e a n  r e v i s a d o s  por  t odas  s u s  c a r a s  ya que a veces  puede -- 
p r e s e n t a r s e  e l  a t aque  s o l o  e n  una de  las m i s m a s ,  s i e n d o  d i  

a 

f i c i l  su l o c a l i z a c i ó n ,  

i )  Ya que s e  han t e n i d o  l o s  d a t o s  d e l  campo s e  proce-  

d e  a  s u  a n á l i s i s  e n  g a b i n e t e  de  l a  s i g u i e n t e  manera: 

- P a r a  c a c u l a r  e l  volúmen de caca  t i p o  d e  a r b o l a d o  presen-  
te,  - 
Vol/Ha = AB x H x C.F. 

Dónde 
A B = Area basa1  /Ha, - 
RA = A l t u r a  media d e l  s i t i o  

C F = C o e f i c i e n t e  de forma 

Una vez que SE: obtuvo e l  Vol/Ha, de  ca::a t i p o  de  arbolado-  

encon t r ado  en e l  s i t i o ,  s e  procede a  c a l c u l a r  e l  promedio- 

g e n e r a l  de  cada  zona (saneada'  y no s a n e a d a ) ,  

j) Una vez tomados y a n a l i z a d o s  l o s  d d t o s  de  campo -- 
s e  procede a  c a l c u l a r  e l  tamaño de  muestra ,  que con un de- 

te rminado  número de unidades  de  m u e s t r e ~  y aún con p r e s i o -  

c i 6 n  p r e f i j a d a ,  se minimisan l o s  c o s t o s  d e  operaciÓn,  --- 
de  t a l  manera que  e l  número Óptimo de l a s  unidad-es de  mues 

t r e o  en  l a s  c u a l e s  s e  l l e v a  a cabo l a  toma de  campo, depen 

d e  de  l a  na tu l -a leza  de l a ' v a r i a b i l i d a d  d e  l a  pob lac i6n  --- 
e n t r e  d i c h a s  un idades  de m u e s t r e ~  y de  a q u e l l a s ,  de  mejor ,  

taliiafiu, en  n u e s t r o  u n i v r s o  de rnues t rev ,  así come 13. resLF-  

z a c i b n  e n t r e  e l  c o s t o  de l a s  mismas,Fn l a  forma de  c á l c u l o  

que se u t i l i z a  s e  menciona s o l o  U.P.M. y U.S.M., s i n  em--- 

.bargo pueden u t i l i z a r s e  i n d i s t i n t a m e n t e  p a r a  c u a l q u i e r  n i-  

v e l  de  un idades  de  Muestreo que se u s e  según cada  c a s o  p a r  - 



a n t e r i o r i d a d  s e  calcQu: 
a,*, Y$ 

* w SW- m 
- 3-1 n(m-J)  
Z ~ 6 n d e . s ~  = Var ianza  m u e s t r a 1  e n t r e  Unidacies P r i m a r i d s  de- 

Muestreo,  cuando se muestrean e n  f u n c i ó n  de -- 
"m" Unidades S e c u n d ~ r i a s  de  M u e s t r e ~  por  Uni-- 

dad P r i m a r i a  Muestreada,  

SS = Var ianza  d e  l a  mues t ra  e n t r e  Unidades Seaunda- 

r i a s  de  Muestreo d e n t r o  de  Unidades Pr imar ias-  

d e  k e s t r e o .  

n = Número d e  Unidades P r i m a r i a s  de k e s t r e o  pre-- 

mues t r e a d a s  

m = Número de  Unidades Secunda r i a s  de  Muestreo p r g  
mues t r e a d 9 s  por  Unidad P r i m a r i a  de Mues t r eo .  

i = Col.umnas 

j = H i l e r a s  

Para estimar l a  v a r i a b i l  

y e n t r e  Unidades P r i m a r i  

6 = s w 2  Dónde: 

i d a d  de l a  pobl  

a s  de  Muestreo 

= V a r i a b i  c2 USM 

a c i ó n  den t  

se usa;  

l i d a d  e n t r  

l i d a d  e n t r  

A s í ,  p a r a  estimar e l  número Óptimo de U.S.M. mues-- 

t r e a d a s  por  WIPOMO 

= 
e 

~ Ó n d e  m = Número de  Unidades Secunda r i a s  d e  Muestreo c a l c u  
O 

l a d a s ,  

CP = C o s t o s ' p a r a  l l e g a r  a una Unidad p r i m a r i a  de mues 

t r e o .  

Y*.... .  



CS= Costo  a d i c i o n a l  p a r a  l l e g ü r  y- medir una Unidad Se-- 

c u n d a r i a  de  muestreo. 

S i  no es mayor que e l  número t o t a l  de  Unidades Se-- 

c u n d a r i a s  de  muestreo por  Unidad P r i m a r i a  d e  mes-- 
t r e o ,  e l  v a l o r  de  l a  formÚla. s e  i g n o r a  y se toma e n  

c u e n t a  e l  t o t a l  de  U.S,M- c a l c u l a d o ,  

P a r a  c a l c u l a r  e l  número Óptimo d e  U.P.M. n e c e s a r i a s  

p a r a  e s t i m a r  l a  medida de  l a  pob lac ión  a e v a l u a r  -- 
con un e r r o r  z s t á n d a r  p rede te rminado  (D) se usa: 

Dónde n- = 

N = Número t o t a l  de  U*P-M- en l a  poblac ión ,  

M = Número t o t a l  de  U.S.M. e n  cada  U.P.M. 

EJEMPLO : 

S ,  deseó  conocer  e l  g rado  de  i n f e s t a c i ó n  causado por  -- 
Dendroctonus a d j u n c t u s  en  bosque de Pinus h a r t w e s i i ,  P. ru-  

d i s  y P. montezumae que cubren  una s u p e r f i c i e  de 8394 Ha. -- 
de l a s  c u a l e s  3806.36 Ha. no han r e c i b i d o  ningún t r a t a m i e n t o  

de  saneamiento  y 4587.64 H,a. han s i d o  saneadas .  

Debido a l  tamaño de  l a  zona a e v a l u a r  s e  c o n s i d e r a  que- 

con U.P.M. y U.S.M. s e  l o g r a n  mantener l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  - 
a n t e s  ref  r i d a s  y que básicamente  van en e l  s e n t i d o  de  lo--- 

g r a r  l a  mayor r e p r e s e n t a t i v i d a d  de l a s ~ c a r a c t e r í s t i c a s  de  -- 
l a  zona boscosa ,  s i n  l l e g a ~  a e s p e c i f i c i d a d e s  i n n e c e s a r i a s  - 
que gumenten xons iderab lemtne  l o s  c o s t o s  y que l a  informa--- 

c i ó n  r ecabada  no l a  j u s t i f i q u e .  Por o t r o  l a d o ,  deb ido  a l a s -  

p a r t i c u l d r i d a d e s  d e l  mktodo de  muestre0 u t i l i z a d o ,  e s  n e c e s a  - 
r i o  que l a s  Unidades de  Muestreo en  l a s  que s e  tomen l o s  da- 

t o s  d e  campo, t enga  necesar iamente  e l  tamaño de  1.3 Ha., 6or 

l o  c u a l  s e  de t e rminó  que l a s  U.P.M. t u v i e r a n  un tamaño d e  -- 
100 Has, y que cada  U.S.M. mid ie ra  1 Ha, de  s u p e r f i c i e ,  una- 

vez l e v L n t a d a  l a  in formación  en  e l  campo, se p roced ió  a ana- 

l i z a r  l a  misma, de  l a  manera s i g u i e n t e :  



ZONA SANEADA 

S u p e r f i c i e :  4587.64 H a ,  

T o t a l  de  U.P.M.: 46 

T o t a l  de U.S.M.: 4600 

Debido a l a  i r r e g u l a r i d a d  que p r e s e n t a b a  es ta  zona, - 
se c o n s i d e r ó  c o n s i d e r ó  c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  e l  premuestreo- 

e n  15  U.P.M. que es e l  32,6% d e l  t o t a l  d e  U-P.M. en cada -- 
una de  las  c u á l e s  s e  mues t rdaron  8 UmS.Mm l o  c u s l  dió, un t a  - 
t a l  d e  120 U-S-M. mues t readas  que r e p r e s e n t a  e l  2.6% de to-  

d a  l a  s u p e r f i c i e  saneada ,  una vez hecha l a  a s i g n a c i ó n  a l ea -  

t o r i a  s e g h  e l  método y a  e x p l i c a d o ,  se p r o c e d i ó  a tomar l a -  

i n fo rmac ión  cuyo promedios se mues t ran  a  cont inuac ión :  

V - Volúmen t o t a l  por  Ha, 
T- 

V - Volúmen de á r b o l e s  s anos  por  Ha. 
S -  , 

V = VolÚmen de  á r b o l e s  p lagados  por  Ha. 
P 

V = VolÚmen de  á r b o l e s  con daños mecánicos por  Ha. D 
V ñ  VolÚmen de a r b o l e s  s e c o s  po r  Ha. 

E s t o s  nos i n d i c a  que e n  l a s  a r e a s  dónde se ha saneado- 

Únicamente e x i s t e n  1.88% de á r b o l e s  p l agados ,  l o  que nos -- 
i n d i c a  que l o s  problemas d e  p l a g a s  e n  e s t a  zona e s t á n  prác-  

t i camen te  so luc ionados .  

S i  consideramos que e l  volúmen promedio por  á r b o l  e s  - 
S 

d e  0r969 m3 tenemos que: 

Número t o t o a l  de  a r b o l e s  por  Ha. : 226 
N Ú m e r p  de  á r b o l e s  s anos  por  Ha.: 2 08 
Número de  á r b o l e s  p lagados  por Ha : 4 
Número de á r b o l e s  con daños mecánicos por -- 
Ha. :. 11 
Número de á r b o l e s  s e c o s  por  Ha.: 3 



S i  se t i e n e  una  s u p e r f i c i e  s a n e a d a  d e  4587 Ha.  podemos 

e s p e r a r  e x t r a e r  an volúmen de: 

V = VolÚmen t o t o a l  a e x t r a e r  
TE 

V = VolÚmen p l a g a d o  a  e x t r a-  
PE er. 

V = VolÚhen s e c o  a e x t r a e r  - 
ME 

'TE = 29723 m" S= S u p e r f i c i e  s a n e a d a  

VpE= 13852.57 m3 

= 10871.10 m3 

S u p e r f i c i e  . 3806.36 Ha. 
T o t a l  d e  U.P.M.: 39 
T o t a l  d e  U.S.M.: 3900 

S e  e f e c t u ó  e l  p r e m u e s t r e o  e n  12 U.P.M. que  r e p r e s e n t a -  

a l  30.8% d e l  t o t a l  d e  U.P.M. e n  c a d a  una  d e  l a s  c u á l e s  s e  - 
tomaron l o s  d a t o s  a  8  U.S.M. l o  q u e  d i 6  un  t o t a l  d e  96 U.S. 

M. m u e s t r e a d a s  que  r e p r e s e n t a  e l  2.5% d e  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  

no  s a n e a d a ,  una  vez  r e a l i z a d a  l a  a s i g n a c i ó n  a l e a t o r i a  según  

e l  método y a  e x p l i c a d o  s e  p r o c e d i ó  a  tomar l a  i n f o r m a c i ó n  - 
c u y o  promedio  se d a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  

3  VT= 162.82 m /Ha.----100% 
3  VS= 98.56 m /Ha.---- 60.53% 
3  

v~ = 22.73 m /Ha.---- 13.96% 

V - 17.65 m3/H,a.---- 10.84% D- 3 

V c  23.88 mJ/~a.---- 14.67% 

E-Lo n o s  i n d i c a  que  l a  s u p e r f i c i e  no  s a n e a d a  t i e n e  un- 

g r a d o  d e  i n f e s t a c i b n  d e l  13.96% l a  c u á l  c o n s i d e r a m o s  como - 
d e ' r e g u l a r  i m p o r t a n c i a  ya q u e  cons ide ramos  e l  volúmen medio 

p o r  & b o l  es d e  0.969 m3 se t i e n e  que: 



Número de  á r b o l e s  p o r  H a ,  168 
Número d e  á r b o l e s  s anos  p o r  H a ,  102 
Número de á r b o l e s  p lagados  po r  H a ,  23 
Núniero de  d r b o l e s  con  daños mecánicos po H a ,  18  
Número d e  á r b o l e s  s e c o s  po r  Ha.  25  

S i  s e  t i e n e  una s u p e r f i c i e  no saneada  d e  3806.36 Ha. - 
se e s p e r a  que se e x t r a i g a  un volúmen de: 

= 177414.43 m 3 
'TE m 

Con t o d a  l a  in fo rmac ión  p r e v e n i e n t e  d e  e s t e  premuestreo , 

s e  procede  a  c a l c u l a r  e l  tamaño Óptimo d e  mues t ra  por  cada- 

t i p o  d e  s u p e r f i c i e ,  ( s a n e a d a  y no saneada )  p a r a  l o  c u á l  p r o  

cedemos a e f e c t u a r l o  tomando p a r a  l o s  c á l c u l o s  procedentes -  

s o l o  con l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  p a r a  e l  a r b o l a d o  plagado,  s i n  

emuargo, dependiendo d e  l a  i n fo rmac ión  y o b j e t i v o s  que se - 
p r e t e n d a n  a l c a n z a r  con . e s t a  e v a l u a c i ó n  se puede s e l e c c i ó n a r  

uno y más c l a s e s  de  á rbo lados  ( p l a g a d o s ,  con p l a g a  p o t e n c i a l  

etc.) p a r a  a n a l i z a r l o  de  l a  forma s i g u i e n t e :  

SANEADO 

UP M USM T o t a l  
(Arbo le s  p l a g a d o s )  -. 

1 - - - - - - - - -  0-0-0-0-1-0-0-0- 1 \ 



Dónde: y= es l a  media g e n e r a l  

L s t o  s i g n i f i c a  que p a r a  n u e s t r o  in formación  tenga un- 
+ 

error  e s t á n d a r  máxirno.de - 10% con r e s p e c t o  a l a  media cai- 

c u l a d a  se t e n d r a  que  l e v a n t a r  1 3  U - S - M -  por  U-p-M-que i m p l i  

c a n  q u e  se t e n d r a n  cjue l evan t a r  338 U-S.M. d i s t r i b u i d a s  e n  

26  U.P.M. s i e n d o  pl 7.51% d e l  t o t a l  d e  U.S.I\,i. 

NO SANEADO 

F= t o t a l  d e  H a ,  : 1399+340+2067,36= 3806.36 Ha. 

N =  39 LiPM 

M= 100 U,S,M.$ U-P.M. < t o t a l >  

Premues t r a :  n=12 
m= 8 ÜS-M. mues t readas  en  cada  U-P-M- l a  c u a l -  

c o n s t a  de  100  U-S-M, 

U o S - M -  

1-0-0-0-0-3-0-0- 

0-1-0-1-0-1-1-0- 

TOTAL 

4 

4 



E s t o  s i g n i f i c a  que g a r a  que n u e s t r a  inbormac ión  t e n g a  
-t 

un e r r o r  e s t á n d a r  dáximo d e  - 10 70 con  r e s p e c t o  a  la media 

calculada s e  tomarán 3 U13.1vl, por  c a d a  UIP.Pi .  q u e  i m p l i c a n  

que  se t e n d r á n  q u e  l e v a n t a r  117 U . s I M o  d i s t r i b u i d a s  e n  39 

'U .P .M.  s i e n d o  e l  3% d e l  t o t a l  d e  U.LC>,MO 
ap 



ENTAUACION DE DJSECrICIDAS PARA P - ~ T I R  EL A?X5;. POR DESCORTEZADOPES 

* Javier Saldaña Torres 
** Jorge E. Macías s h o  

*** José T. Mendez Yí~tiel 

En el presente trabajo se evaluó la efectividad de 3 productos insecti 

cidas, cano una práctica alternativa para la prevenqi6n de los ataques 

por descortezadores. El experimento se realizó en un foco natural en 

expansión de D. - rrieximus establecido sobre árboles de P. leiophylla. - 
De acuerdo a la foniia concéntrica en que estaban ubicados los árboles 

plagados, se tomó m criterio seleccionar los arboles sanos (unidades 

experimentales) que se encontraban alrededor de éstos. Del análisis - 
estadTstico practicado se concluyó que bajo las condiciones en que se 

aplicaron los insecticidas, éstos fueron efectivos en un 103% al no - 
existir diferencias significativas entre éstos y sí efectos replentes 

hacia los descortezadores. 

* Pasante de la carrera de Ingeniero IAgrÓnomo Especialista en Bosques. 
** ~iólogo, Jefe del Departamento de Desarrollo y validación TecnolÓ- 

gica de la Dirección de Sanidad Forestal, S.A.R.H. 

*** Ingeniero Profesor Investigador de la ~i.visiÓn de Ciencias Foresta - 
lec de la Universidad AutÓnom Chapingo. 



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

La prevencidn y c o n t r o l  de  l o s  desco r t ezadores  que a f e c t e n  los Bosques 

d e  Mdxico, siempre ha s i d o  tema de  d i s c u s i b n ,  s o b r e  t odo  porque en for-  

ma t r a d i c i o n a l  se t i e n e  que d e r r i b a r  e l  a rbo lado  plagado p a r a  e v i t a r  l a  

d i s p é r s i b n  de  l a  p l aga  en  é r b o l e s  vec inos .  

Desde hace algunos años en p a i s e s  como Es tados  Unidos y Canadd, se han 
N 

e s t a d o  probando v a r i o s  i n s e c t i c i d a s  p a r a  p r e v e n i r  a t aque  po r  descor teza  ' 

d o r e s  en d i f e r e n t e s  con f f e r a s .  La metodologla u t i l i z a d a  ha c o n s i s t i d o  - 
en rociar d i rec tamente  l a  c o r t e k a  d e  los d r b o l e s  con una so luc ibn  de  - 
i n s e c t i c i d a  de poder r e s i d u a l .  Los r e s u l t a d o s  ob t en idos  han s i d o  e x i t w  

s o s ,  aunque cos to sos  pr inc ipa lmente  p o r  e l  t i p o  d e  equipo u t i l i z a d o  y - 
p o r  las s i t u a c i o n e s  en donde se ha experimentado, l o  que no ha  dejado - 
de ser un inconvenien te ,  y  si una a l t e r n a t i v a  s egu ra  y a l tamente  e f i c i e n ,  - 
te en  l a  pro tecc idn  de  á r b o l e s  v i v o s  cons iderados  d e  a l t o  v a l o r ,  y a  sea 

po r  su  impor tanc ia  gend t i ca  como'son l o s  e s t a b l e c i d o s  en áreas y hue r to s  

semilleros o Últimamente po r  l a  funcidn que v ienen  desempeñando en d r e a s  

r e i i d e n c i a l e s  y de* descanso en bosques urbanos  y suburbmos .  

Debido a que en h4éxico no se conocen ensayos o pruebas como las  a n t e r i s  

res, e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  tuvo  po r  o b j e t i v o  e v a l u a r  l o s  e f e c t o s  p reven t i  - 
vos  d e  tres i n s e c t i c i d a s  en l a  p ro t ecc idn  d e  P inus  l e i o p h y l l a  d e l  a taque  - 
de bndroc to 'nuc  mexicanus. 

A N T E C E D E N T E S  

Diversos e s t u d i o s  norteamericanos c i t a d o s  por  Smith (1976), revelan que 

desde ddcedas pasadas e l  Lindano ha  s i d o  e l  i n s e c t i c i d a  mas e f e c t i v o  -- 



como t r a t a m i e n t o  p r e v e n t i v o  y de c o n t r o l  c o n t r a  d i v e r s a s  e s p e c i e s  de - 
d e s c o r t e z a d o r e s ,  pero d a d a s  las carecterísticas p e r s i s t e n t e s  y l o s  efec 

t o s  d e t e c t a d o s  e n  e l  medio ambien te ,  s u  u s o  se h a  t o r n a d o  c o n t r o v e r t i d o  

y e n  a l g u n o s  c a s o s  l i m i t a d o  (ferrell, 1976).  

E s t o  ha conduc ido  a l a  búsqueda d e  i n s e c t i c i d a s  d e  reemplazo entre l o s  

que d e s t a c s  e l  earbaryl. Los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  demuestran que Previe-  

n e  el a t a q u e  d e  - D. brev icomis  y o. ponderosae  en  - P. c o n t o r t a  h a s t a  p o r  

36 meses, atribuido a l  efecto r e s i d u a l  d e p o s i t a d o  e n  l a  c o r t e z a  d e  l o s  

d r b o l e s    mi t h  et  el. , 1977). -' 

E v a l u a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  e n  e l  Arapaho N a t i o n a l  F o r e s t  ( ~ a g e  s., 
19%) y Tharghee h ' a t i o n a l  F o r e s t  [ ~ i b s o n  y B e n n e t t ,  1986) confirman l a  

e f e c t i v i d a d  d e  c a r b a r y l  a l  2 $I de  c o n c e n t m c i b n ,  como un i n s e c t i c i d a  - 
e f e c t i v o  s e g u r o  y econdmico e n  l e  p m v e n c i d n  y p r o t e c c i d n  d e  á r b o l e s  - 
i n d i v i d u a l e s  d e  P. c o n t o r t a  cuando este es a p l i c a d o  e los f u s t e s  de  -- - 
l o s  á r b o l e s  a n t e s  d e l  p e r í o d o  d e  v u e l o  d e l  d e s c o r t e z a d o r  O. ponderosae  

p r o t e g i e n d o  a l o s  á r b o l e s  h a s t a  p o r  2 años .  

O t r o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  con 1 .O y 2. % d e  c o n c e n t r a c i d n  d e  2 a r b a r y l  

muest ran que  este i n . s e c t i c i d a ,  p r e v i e n e  l o s  a t a q u e s  d e  - D. r u f i p e n n i s  - 
en P i c e a  g l a u c a  hasta p o r  16 meses con una p r o t e c c i d n  de l  1%; h a s t a  - 
p o r  23 meses con una p r o t e c c i ó n  d e l  89b, observando un e f e c t o  r e p e l e n t e  

en  l o s  d e s c o r t e z a d o r e s  l o s  c u a l e s  concen t ran  s u s  a t a q u e s  e n  l o s  á r b o l e s  

que s i r v e n  como t e s t i g o s  ( ~ e r n e r  -- e t  a l . ,  19&). 

bIATERIALES Y METODOS 

L o c a l i z a c i ó n  d e l  área.- E l  exper imento  se e s t a b l e c i d  en un f o c o  n a t u r a l  



e n  expans ibn  c o n s t i t u i d a  p o r  54 a r b o l e s  d e  - P. l s i o p h y l l a  a t a c a d o s  p o r  e l  

d e s c o r t s z a d o r  d e l  p i n o  D. mexicanus en el p a r a j e  conoc ido  como "Las Pal-  

masu e n  Z e n t l a l p a h  Vpio. d e  Pmecameca MQx., d e n t m  d e l  área concenciona- 

d a  e n  a d m i n i s t r a c i b n  a l a  Unidad I n d u s t r i a l  d e  E x p l o t a c i d n  F o r e s t a l  de  - 
San Rafael. 

S e l e c c i d n  de'  a r b o l e s .  Los a r b o l e s  u t i l i z a d o s  e n  e l  exper imento  f u e r o n  -- 
s e l e c c i o n a d o s  e n  una s u p e r f i c i e  d e  2 449 m2, d e  l a s  c u a l e s  e n  499 m2 - - 
e x i s t i a n  54 a r b o l e s  p l a g a d o s  y en 1 905 m2, 120 más se encont raban  sanos .  

Ante e s t a  s i t u a c i d n ,  se o p t d  p o r  s e l e c c i o n a r  t o d o s  l o s  a r b o l e s  s a n o s  que 

se encontkehan a l r e d e d o r  d e  l o s  p l a g a d o s ,  u t i l i z a n d o  é s t o s  ú l t i m o s  como 

una f u e n t e  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  i n s e c t o s  d e s c o r t e z a d o r e s  d e  tal manera - 
que a l  comple ta r  s u  c i c l o  b i o l d g i c o  i n f e s t a r á n  l o s  a r b o l e s  t r a t a d o s  pre-  

viamente  con i n s e c t i c i d a .  

La u b i c a c i d n  y d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  a r b o l e s  p l a g a d o s ,  t r a t a d o s  con e l  i n-  

s e c t i c i d a  y l o s  t e s t i g o s  se i l u s t r a  en l a  f i g u r a  1. 

Diseño exper imenta l . -  E l  d i s e ñ o  u t i l i z a d o  e n  e l  exper imento  f u d  b loques  

e l  a z a r  con 10 t r a t a m i e n t o s  en 12  r e p e t i c i o n e s ,  cada  r e p e t i c i d n  e s t u v o  - 
c o n s t i t u i d a  p o r  1 0  a r b o l e s  s a n o s  que h i c i e r o n  un t o t a l  d e  1 2 0  a r b o l e s  - 
( u n i d a d e s  e x p e r i m e n t a l e s ]  en  e l  e s t u d i o .  Los t r a t a m i e n t o s  e s t u v i e r o n  - - 
c o n s t i t u l d o s  p o r  tres i n s e c t i c i d a s  que son :  Lindano, Mala t ion  y . C a r b a r y 1  

( ~ e v i n ) .  Cada i n s e c t i c i d a  f u d  a p l i c a a o  e n  tres d o s i s  d i f e r e n t e s  ceda uno, 

más un t k s t i g o  quedando d e f i n i d o s  l o s  t r a t a m i e n t o s ,  e n  e l  c u a d r a  1. 



A . R B O L E S  

0 P L A G A D O S  

O SANOS TRATADOS CON ~NSECTIC!DA 

A TEST IGO 

FIG. l .  ESQUEMA DE UBlCAClON Y O lSTRIBUClON DE LOS ARBOLES 
E N  ESTUDIO,  

P p l i c a c i d n  ?e i n s e c t i c i d a s . -  Los i n s e c t i c i d a s  f u e r o n  mezclados  a las --- 
c o n c e n t r a c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  y a p l i c a d a s  a l o s  f u s t e ~  d e  l o s  á r b o l e s  se- 

l e c c l o n a d o s  e n  forma d e  emuisibn acuosa a puntu ds gatzc, nediantu uns - 

aspersf .dn h i d r d u l i c a  de  17.5 HP y con  una p r e s i d n  500 a 600 l i b r a s  p o r  - 
pulgada  cuadrada  con 4 d i a f g r a m a s  a d a p t a d a s  a un v e h i c u l o .  La a s p e r s i d n -  

d e  l o s  á r b o l e s  comprendid una a l t u r a  d e  8 met ros  medidos a p a r t i r  d e l  -- 
s u e l o ,  y f u é  r e a l i z a d a  dos  semanas a n t e s  d e l  p e r i o d o  d e  v u e l o  d e l  d e s c o r  - 
t e z a d o r .  



Los  p e r á m e t r o s  utilizados p a r e  e b a l u a r  l a  eficacia de l o s  i n s e c t i c i d a s  - 
a p l i c a d o s ,  f u e r o n  m e d i a n t e  l a  d e t e r m i n a c i d n  p o r  o b s e r ~ e c i d n  d i r e c t a ,  con  - 
s i d e r a n d o  l a  s u p e r ~ i b e n c i a  d e  l o s  á r b o l e s  e n  c a d a  uno d e  l o s  t r e t a m i e n -  

t o s ,  e l  número d e  a t a q u e s  e n  m u e s t r a s  f i j a s  d e  TO X 20 cm tomadas  a d i -  

f e r e n t e s  n i b e l e s  d e  l o s  f u s t e s  a t a c a d o s  y el e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  in-- 

s e c t o s  q u e  i n c l u y d  e l  c o n t e o  d e  n i c r o s  de  o b i p o s i c i b n  y l o n g i t u d  d e  g a l e  - 
. rfes. 

Cuadro  1. O e s c r i p c i d n  d e  Tra t ami  e n t o s  

hlo. De 
T r a t a m i e n t o  Tra  t a m i e n t o  Si rnbologfa  

T e s t i g o  

L indano  1.0 $, i . a .  

3 L indano  2.0 $ i .a. T3 

4 L indano  2.5 $ i . a .  T4 

C a r b a r y l  C. O % i. a.  9 

10 C a r b a r y l  7.5 $, i. a. T1O 

De l o s  r e s i l l t a d o s  o b t e n i d o s a y  d e  l e  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  a p l i c a d a  ( p r u e b a  
2 

d e  ~ r i e d m a n )  podemos a f i r m a r  q u e  b a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  los- 

3 i n s e c t i c i d a s  p r o b a d o s  e n  l a s  d o s i s  e p l i c a d a s  s o n  e f e c t i v a s  e n  un lO@ 

( c u a d r o  ?) ya q u e  d e  l o s  r e g i s t r a s  e f e c t u a d o s  d u r a n t e  6 meses ,  se o b s e r  
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vd que  d e  l o s  S m d e  f u s t e  e n  p d a  uno d e  los  a r b o l e s  donde se a p l i c d  

i n s e c t i c i d a ,  é s t o s  se mantuvieron l i b r e s  d e  a t a q u e s  p o r  e l  descor teza-  

d o r  es d e c i r ,  se o b s e r v b  un e f e c t o  r e p e l e n t e . , S i n  embargo, dado que l a  

p o b l a c i d n  estaba e n  e s t a d o  epiddmico etacd y se e s t a b l e c i d  e n  a l g u n o s  - 
de estos a r b o l e s  e n  a l t u r a s  s u p e r i o r e s  e l o s  8 m y además s o b r e v o l b  a - 
o t m s  a r b o l e s  no  p r o t e g i d o s  a t a c a n d o  y e s t a b l e c i d n d o s e  e n  e l l o s .  En l a  

f i g u r a  2 se comparan l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  en l o s  t r a t a m i e n t o s  con una 

p rueba  d e  comparac iones  m u l t i p l e s .  

* Tratamientos midos por una línea son iguales 
entre si. 

Figura 2 Relación gráfica de los tratamientos con 

respecto al testigo. 
Con r e s p e c t o  a l  e q u i p o  u t i l i z a d o ,  se obse rvd  que aunque l a  a s p e r g o r a  - 
t i e n e  l a  p o t e n c i a  r e q u e r i d a ,  n e c e s i t a  d e  un v e h í c u l o  d e  t e a n s p o r t a c i d n  

adecuado p a r a  t o d o  t e r r e n o .  ho o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r  g r a c i a s  a que e l  si 

t i o  d e  t r a b a j o  es p r a c t i c a m e n t e  p l a n o ,  e l  equ ipo  func iond  e f i c i e n t e m e n -  

t e ,  l o  que d i f i c i l m e n t e  o c u r r i r l a  e n  t e r r e n o s  muy e s c a b r o s o s .  

P o r  o t r a  p a r t e ,  deb ido  a que se a p l i c a r o n  s o l u c i o n e s  a c u o s a s ,  e l  e b a s t e  - 
c i m i e n t o  d e  agua f u é  una l i m i t a n t e  i m p o r t a n t e  e n  l a  o p e r a c i d n ,  s o l u c i o -  

ndndolo  con l a  u t i l i z a c i d n  d e  un t a n q u e  d e  750 1 a n c l a d o  en e l  mismo - 
S 

v e h í c u l o  donde está montada l a  bamba. 



A b a s e  d e  p r á c t i c a  d i r e c t a  se i o g r d  o p t i m i z a r  l a  o p e r a c i d n  con  2 Tdcni- 

c o s  a r a z d n  d e  2 minutos  por á r b o l  con un g a s t o  promedio d e  10 1 . d e  so- 

l u c i d n ,  jugando un p a p e l  m y  i m p o r t a n t e  l a  l o n g i t u d  de l a  manguera y l a  

densidad d e l  sotobosque.  

Debido a qup no t u v o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n . l a  e f e c t i v i d a d  d e  l o s  

i n s e c t i c i d a s  probados ,  e l  p r e c i o  d e l  i n s e c t i c i d a  y l a  d o s i s  a a p l i c a r , -  

marcaron el  t i p o  a recomendar,  s i e n d o  este e l  M a l e t i o n  a l  40 %. 
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IMPACTO ECONOMICO DE LOS DESCORTEZAWRES DE CONIFERAS 

EN LOS MONTES DE MEXICO 

I n g  . Maximino R o d r í g u e z  A g u i l a r  * 

1 .- INTROWCCION 

A n t e s  d e  e n t r a r  e n  materia es  n e c e s a r i o  u b i c a r  l a  z o n a  a r b o l a d a  d e  - 
l a  q u e  se v a  a t ra tar .  

P a r t e  d e  México ,  está l o c a l i z a d a  e n  u n a  d e  l a s  f a j a s  á r i d a s  d e l  mun- 

d o ,  e n t r e  l o s  p a r a l e l o s  2 0 °  y  3 3 O  d e  l a t i t u d  n o r t e ,  u n  p a í s  p r i n c i p a l m e n  - 

t e  d e  m o n t a ñ a s ,  q u e  o c u p a n  l a s  d o s  terceras p a r t e s  ' d e l  T e r r i t o r i o  N a c i o  - 
n a l ;  l o s  e s c a s o s  v a l l e s  q u e  se f o r m a n  e n t r e  las c o r d i l l e r a s  o r i e n t a l  y  

o c c i d e n t a l ,  se e n c u e n t r a n  r e d u c i d a s  p o r  l o s  l o m e r í o s  q u e  d e  e l l a  n a c e n ,  

d e  t a l  m a n e r a  q u e  s o l a m e n t e  e l  8 O/o d e  l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  d e  d o s  m i l l o-  

n e s  d e  h e c t á r e a s  a p r o x i m a d a m e n t e ,  s o n  t i e r ras  s e n s i b l e m e n t e  p l a n a s .  . . [ 1) 

A n t e  este panorama t o p o g r á f i c o ,  l o s  b o s q u e s  d e  C o n í f e r a s  y L a t i f o l i a -  

d a s  c u b r e n  l a s  p r i n c i p a l e s  z o n a s  m o n t a ñ o s a s .  p r o p i a s  d e  clima te rnp lado-  - 
f r í a s ,  c o n s t i t u í d a s  p o r  p i n o s ,  o y a m e l e s ;  y a  sea e n  masas p u r a s  o  mezc la-  

) -  P r o t e c c i ó n  F o r e s t a l ,  P r i m e r a  E d i c i ó n  1976.- I n g .  J o s é  

V e r d u z c o  G u t i é r r e z .  

3s I n g ' .  Agrónomo E s p e c i a l i s t a  e n  B o s q u e s .  

Jefe d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  Campañas d e . S a n i d a d  F o r e s t a l  

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S a n i d a d  y P r o t e c c i ó n  A g r o p e c u a r i a  y  

F o r e s t a l .  



d a s  c o n  e n c i n o s  y o t r a s  ho  j o s a s ,  a b a r c a n d o  u n a  s u p e r f l c i e  d e  20.6 m i  - 

l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  ............ (2) 

E s t a s  c o m u n i d a d e s  a r b ó r e a s ,  s o n  las  d e  mayor  i m p o r t a n c i a  c o m e r c i a l ,  

p o r q u e  d e  e l las  se o b t i e n e  l a  mayor  c a n t i d a d  d e  materia p r i m a ,  p a r a  e l  
b 

a b a s t e c i m i e n t o  d e  las  i n d u s t r i a s  d e r i v a d a s  d e  l a  S i l v i c u l t u r a  & a b l e c i  - 
d a s  e n  e l  T e r r i t o r i o  N a c i o n a l .  

1) .- INSECTOS DEE~ORTEZADORES .- L a  p r i n c i p a l  p l a g a  f o r e s t a l  d e s d e  

é p o c a s  p a s a d a s  a l a  a c t u a l i d a d  s i n  d u d a  es l a  c o n o c i d a  v u l g a r m e n t e  como 

" d e s c o r t e z a d o r  o  d e g o l l a d o r "  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  s u p e r f a m i l i a  S c o l y t o i  - 
d e a  q u e  c u e n t a  c o n  d o s  familias, s i n c o  s u b f a m i l i a s ,  c o n  v a r i o s  g é n e r o s  

y é s t o s  c o n  n u m e r o s a s  e s p e c i e s  c u y a  i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a  e s  v a r i a b l e ,  

. d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  clase d e  v e g e t a c i ó n  q u e  ataca y  l a  m a g n i t u d  d e  s u s  

d e s t r o z o s  ........ (3) 
De a c u e r d o  c o n  i n f i n i d a d  d e  c a s o s  o b s e r v a d o s  y r e p o r t a d o s ,  se puede  

a s e v e r a r  q u e  e l  g é n e r o  D e n d r o c t o n u s  c o m p r e n d e  l a s  e s p e c i e s  más d a ñ i n a s  

y a g r e s i v a s  d e  esta g r a n  s u p e r f a m i l i a ,  mismas q u e  e s t á n  c a u s a n d o  e n o r m e s  

e s t r a g o s  a g r a n  número d e  c o n í f e r a s  y  a l g u n a s  h o j o s a s ,  d e s t r u y e n d o  miles 

d e  m e t r o s  c ú b i c o s  d e  m a d e r a ,  q u e  i m p o r t a n  p é r d i d a s  a n u a l e s  p o r  m i l l o n e s  , 

d e  p e s o s ,  e n  p e r j u i c i o  d e  1q e c o n o m í a  n a c i o n a l  y d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  y 

p o s e e d o r e s  d e l  r e c u r s o ,  l i m i t a n d o  l a s  a c c i o n e s ,  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s  - 

t r i a l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  s i l v í c o l a s  y  c u y a  p r o l i f e r a c i ó n  está  e s t r e c h a  - 

2) .7  I n v e n t a r i o  N a c i ó n i l l  F o r e s t a l .  S.F.G.- S . A . G .  

3 ) -  I n g .  J o s é  V e r d u z c o  G u t i é r r e z .  T e s i s  P r o f e s i o n a l .  



e 

m e n t e  l i g a d a  a l o s  i n c e n d i o s  f o r e s t a l e s ,  talas c l a n d e s t i n a s ,  o c o t e o ,  - 
p a s t o r e o  e x c e s i v o ,  f a l t a  d e  c u l t i v o  f o r e s t a l  y p r e s e n c i a  d e  f e n ó m e n o s  .- 
m e t e o r o l ó g i c o s .  

11 . - ANTECEDENTES. 

1 .- DAÑOS CAUSAMIlS POR LOS INSECTOS .- L o s  i n s e c t o s  p u e d e n  c a u s a r  - 
d i v e r s o s  t i p o s  d e  d a ñ o s  c u a n d o  l a s  p o b l a c i o n e s  se i n c r e m e n t a n  e n  f o r m a  

a n o r m a l ,  o se d e s p l a z a n  d e  Bna área a o t r a .  S u s  d a ñ o s  se m a n i f i e s t a n  - 

e n  c u a l q u i e r  e d a d  d e  l a  p l a n t a  y p u e d e n  afectar t o d a s  s u s  p a r t e s ,  l a s  - 

c o n s e c u e n c i a s  d i r e c t a s  p u e d e n  s e r ;  l a  m u e r t e  d e  l o s  á r b o l e s ,  l a  i n t e r r u p  - 
c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  y / o  e l  d e t e r i o r o  d e  l o s  p r o d u c t o s ;  i n d i r e c t a m e n t e  - 

l a s  p l a g a s  i n c r e m e n t a n  e l  p e l i g r o  d e  i n c e n d i o s  a l  p r o d u c i r  d e s p e r d i c i o s  

i n f l a m a b l e s  y  m a d e r a  m u e r t a ,  h v o r e c i e n d o  e l  e s t a b l a c i m i e n t o  d e  p l a g a s  

s e c u n d a r i a s  y  e n f e r m e d a d e s .  

P o r  l a  d i v e r s i d a d  d e  l o s  d a ñ o s ,  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  mismos es d i  - 
f í c i l ,  e n  n u e s t r o  p a í s ,  se h a  d a d o  p o c a  a t e n c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p r o  - 
c e d i r n i e n t o s  p a r a  c o n s i g n a r  y c u a n t i f i c a r  e s t o s  d a ñ o s  e n  f o r m a  e f e c t i v a ,  

p o r  o t r a  p a r t e  se carece d e  u n a  i n f o r m a c i ó n  u n i f o r m e  y  p r e c i s a ,  e s t o  p o r  

l o  q u e  r e s p e c t a  a l  a r b o l a d o  y  l o s  p r o d u c t o s  q u e  d e  é l  d e r i v a n .  

No se h a n  tornado e n  c u e n t a  l a s  p é r d i d a s  i n d i r e c t a s  o  s u b j e t i v a s  q u e  - 

s o n  más d i f í c i l e s  d e g v a l u a r :  

C o n s i d e r a n d o  l a s  c o m p l e j a s  r e l a c i o n e s ;  e n t r e  á r b o l e s ,  s u e l o  y  a g u a ,  

t a n t o  f í s icas  como b i o l ó g i c a s  q u e  l a s  s u s t e n t a n  y  como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  

p l a g a ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  se p r o d u c e  l a  d e n u d a c i ó n  d e  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  

d e  t e r r e n o s  f o r e s t a l e s  e x p u e s t o s  a l a  e r o s i ó n  d e l  s u e l o ,  p r o d u c i e n d o  u n  

d e s e q u i l i b r i o  h i d r o l ó g i c o  e n  l a s  c u e n c a s  h i d r o g r á f i c a s ,  d e b i d o  a q u e  e l  

r e c u r s o  b a j o  estas  s i t u a c i o n e s  y a  no  es  c a p a z  d e  r e a c c i o n a r  a l o s  r e g í -  



n e s  p l u v i o n ~ é t r i c o s  q u e  se c a r a c t e r i z a n  e n  n u e s t r o  p a í s ,  p o r  s u  t o r r e n c i a  - 
l i d a d  y mala d i s t r i b u c i ó n  n a t u r a l .  

E l  p r o c e s o  d e s c r i t o  es e s p e c i a l m e n t e  c r í t i c o ,  e n  t o d a s  a q u é l l a s  c u e n  - 
cas h i d r o g r á f i c a s ,  e n  l a s  q u e  s u s  p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  está l a  produc-  

c i ó n  d e  a g u a  p o t a b l e .  

Debemos s e ñ a l a r  t a m b i é n ,  q u e  l a  a g r i c u l t u r a  s u f r e  g r e v e s  c o n s e c u e n  - . 

c L a s  p o r  l a  . i n v a s i ó n  d e  l o s  materiales d e  arrastre,  d e  l a s  p a r t e s  a l t a s  

e r o s i o n a d a s ,  a l a s  t ierras d e  c u l t i v o ;  e l  a z o l v e  d e  l a s  p r e s a s ,  l e c h o s  - 

d e  l o s  r í o s  c o n  s u s  p r o b l e m a s  d e  i n u n d a c i o n e s ,  >as p l a n t a s  n a t i v a s  . d e s a  - 

p a r e c e n ,  l o s  a n i m a l e s  s i l v e s t r e s  h u y e n  p o r  e l  c a m b i o  e c o l ó g i c o ,  a l  fal-  

tarles a b r i g o ,  r e f u g i o  y a l i m e n t o s .  

2 )  . ANTECEDENTES SOBRE COMBATE DE DESCORTEZAWRES . - D e  las  a c t i v i -  

d a d e s  t e n d i e n t e s  e n  l a  p r e v e n c i ó n ,  d e t e c c i ó n  y  c o m b a t e  d e  p l a g a s  y  e n f e r  - 

m e d a d e s  d e  1971 a 1 9 7 9 ,  p o r  l a  E x- S u b s e c r e t a r í a  F o r e s t a 1 . y  d e  l a  F a u n a ,  

como c o m p l e m e n t o  a l o s  t r a b a j o s  d e  c o n s e r v a c i ó n ,  r e s t a u r a c i ó n  y  f o m e n t o  

d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s t a l e s ,  d e s t a c a  l a  Campaña c o n t r a  D e s c o r t e z a d o r e s  - 

r e a l i z a d a  e n  1978 - 1 9 7 9 ,  e n  q u e  se t r a t a r o n  y  s a n e a r o n  l o s  m o n t e s  d e  l o s  

E s t a d o s  d e :  M i c h o a c á n ,  H i d a l g o ,  México ,  M o r e l o s ,  P u e b l a ,  D i s t r i t o  Fede-.  

............. r a l  y Nuevo León ,  s e g ú n  r e p o r t e  C4) 

Ha. 

S u p e r f i c i e  a f e c t a d a  ................. 4 9 , 8 6 4  - 100 D/o 
S u p e r f i c i e  s a n e a d a  .................. 27,366 - 55 O/o 

4) .- R e v i s t a  S i l v i c u l t u r a l  Años 79 - 80 .- S.A.R . H .  

S u b s e c r e t a r í a  F o r e s t a l  y d e  l a  F a u n a .  



En l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  se han  r e a l i z a d o  t r a b a j o s  d e  combate  s o b r e  - 
esta p l a g a  y e n  t o d o  t i e m p o  se han  p r e s e n t a d o  f a c t o r e s  l i d t a n t e s ,  e n t r e  

l o s  que  c i t a r e m o s  l o s  más i m p o r t a n t e s .  

- L o s  t r a b a j o s  se r e a l i z a r o n  a i s l a d a ,  d e s c o o r d i n a d a  y ex t emporánea -  

men te .  

- L o s  p o s e e d o r e s  y d u e ñ o s ,  no c u e n t a n  con  l o s  r e c u r s o s  econÓmicos s u  - 
f i c i e n t e s  p a r a  e j e c u t a r  l o s  t r a b a j o s ,  se carece d e  un  mecanismo l e  - 
g a l m e n t e  e s t a b l e c i d o  q u e  a s e g u r e  e l  f i n a n c i a m i e n t o .  

- Se carece d e  s u f i c i e n t e  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  p a r a  d a r  a s i s t e n c i a  - 

t é c n i c a ,  s e g u i m i e n t o ,  s u p e r v i s i ó ' n  y e v a l u a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s ,  d e  - 

m a n u a l e s  e i n s t r u c t i v o s  d e  o p e r a c i ó n  q u e  a g i l i c e n  l o s  t r a b a j o s .  

L o s  t r a b a j o s  de  s a n e a m i e n t o  se han  l l e v a d o  a i s l a d o s  d e  l o s  d e  ap rove-  

c h a m i e n t o  y no se  h a  buscado  a u m e n t a r  l a  u t i l i d a d  d e l  r e c u r s o  a t r a v é s  

d e  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  l a s  t é c n i c a s  s i l v i c u l t u r a l e s  y l a s  d e  combate - d e  es  - 

t a  p l a g a .  

111 .- PROBLEMATICA 

Según  i n f o r m e s  d e  l a s  D e l e g a c i o n e s  E . s t a t a l e s  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  Agri - 
c u l t u r a  y R e c u r s o s  H i d r á u l i c o s ,  h a s t a  e l  3 1  d e  marzo Ú l t i m o ,  l o s  insec- -  

t o s  d e s c o r t e z a d o r e s  d e  c o n í f e r a s ,  e s t á n  a f e c t a n d o  a 22 E s t a d o s  d e  l a  R e-  

p ú b l i c a  Mexicana ,  e n  l a  f o r m a  s i g u i e n t e :  

1) .- DESCORTEZAWRES DE FUSTES Y RAMAS. 

( ~ e n d r o c t o n u s :  mex icanus ,  a d  j u n c t u s  y f r o n t a l i s )  

S u p e r f i c i e  a f e c t a d a  18.910 Ha. 

Volumen a f e c t a d o  1 5 6 0 , 0 7 5  M 3  r o l l o  á r b o l  

V a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  $ 1 3 , 4 1 7  M i l l o n e s  

P é r d i d a  p o r  d e m é r i t o  d e l  p r o  - 
dueto y c o s t o  d e l  t r a t a m i e n k o  $ 11,389 M i l l o n e s  

P o r c i e n t o  d e  p é r d i d a  a p r o x i-  
mado 84.88 - + 85% 



2) . DESCORTEZADORES E RENUEVO. 

( D e n d r o c t o n u s  r h y z o ~ h a g u s )  e n  e l  E s t a d o  d e  Ch ihuahua  

S u p e r f i c i e  a f e c t a d a  38,502 Ha. 

V a l o r  d e  l a  r e f o r e s t a c i ó n  $ 23,lO 1 M i l l o n e s  

c o n s i d e r a n d o  $ 600,000.00 p o r  h e c t á r e a  

NOTA, no e x i s t e n  d a t o s  d e  p é r d i d a s  o no se pueden  c u a n t i f i c a r .  

E l  T i t u l a r  d e  l a  Secretaría d e l  Ramo, con  fundamen to  en  l o  d i s  - 
p u e s t o  e n  l a s  f r a c c i o n e s  V I  y  XI d e l  A r t í c u l o  35 de  l a  Ley O r g á n i c a  d e  

l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  F e d e r a l ;  d i v e r s o s  d e  l a  Ley d e  S a n i d a d  F i t o p e  - 
c u a r i a  de  l o s  E s t a d o s  Unidos  Mexicanos  y d e  l a  Ley F o r e s t a l ,  d i c t ó  e l  

ACUEBW m e d i a n t e  e l  c u a l  se e s t a b l e c e  e n  t o d o  e l  T e r r i t o r i o  N a c i o n a l  - 
c o n  car6cter o b l i g a t o r i o ,  g e n e r a l  y  pe rmanen te  l a  Campaña N a c i o n a l  con- 

t r a  I n s e L c t o s  D e s c o r t e z a d o r e s  d e  C o n í f e r a s ,  p u b l i c a d o  e n  e l  D i a r i o  O f i  - 
. , 

c i a l  d e  l a  F e d e r a c i ó n  e l  17 d e  marzo d e l  a ñ o  que r i g e ,  a p r o b a n d o  e n  e l  

A r t i c u l o  T e r c e r o  d e l  c i t a d o  o r d e n a m i e n t o  e l  Programa r e s p e c t i v o ,  e l  c u a l  

será e j e c u t a d o  d e  a c u e r d o  a l o s  manua le s  de  normas y p r o c e d i m i e n t o s  que  

p a r a  e l  e f e c t o  e x p i d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  A g r i c u l t u r a  y R e c u r s o s  H i d r á u l i-  

c o s .  

Consecuen temen te  l a  S e c r e t a r f a  a t r a v é s  d e  s u  Dependenc ia  e s p e c i a l i -  
41 

z a d a  será l a  r e s p o n s a b l e  de l a  i m p l a n t a c i ó n  l e g a l  d e  l a  Campaña y a c c i o ~  

n e s ;  I'a e l a b o r a c i ó n  d e  normas,  l i n e a m i e n t o s ,  i n s t r u c t i v o s  y manua le s  d e  

u p e r a c i Ú ñ ,  q u e  y a  f u e r o n  e m i t i a o s .  



L a  D e l e g a c i ó n  d e  l a  Secretaría, p o r  c o n d u c t o  d e  s u s  D e p e n d e n c i a s ,  

f o r m u l a r á  e l  programa '  e s p e c í f i c o  d e  s u s  r e s p e c t i v a s  e n t i d a d e s ,  o r g a n i z a  - 
rá  y c o o r d i n a r á  a l o s  sectores i n v o l u c r a d o s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  s i l v í c o -  

las,  d e t e r m i n a n d o  las f u n c i o n e s  y r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  c a d a  q u i e n ,  e n  - 
la  e j e c u c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  s a n e a m i e n t o ,  c a l e n d a r i z a c i ó n  d e  ac t iv i-  

d a d e s ,  r e q u e r i m i e n t o s ,  p r e s u p u e s t o s  y p r o g r a m a  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  c u  - 
b i e r t a  f o r e s t a l ;  p r o m o v e r ,  i n t e g r a r  y n o r m a r  las  e s t r a t e g i a s  y rnecanis- 

mas d e  c o o r d i n a c i ó n  c o n  las  d e m á s  D e p e n d e n c i a s  d e l  E j e c u t i v o  F e d e r a l ,  - 

p a r a  l o g r a r  e l  

4 ) -  D B J E T I V O .  

C o m b a t i r  y c o n t ~ o l a r  l o s  I n s e c t o s  D e s c o r t e z a d o r e s  e n  t o d a  l a  - 

s u p e r f i c i e  d e l  T e r r i t o r i o  N a c i o n a l ,  p a r a  r e d u c i r  p é r d i d a s  y ,su  d i s p e r  - 

s i ó n  a l  a r b o l a d o  s a n o .  

V I . -  METOWS DE COMBATE Y CONTROL 

l .  CMACTERISTICAS DEL PRBOLAW PPRA TRATAMIENTO. 

E l  t r a t a m i e n t o  se e f e c t u a r á :  p r i m e r o ,  e l  a r b o l a d o  d e  f o l l a j e  

d e  c o l o r a c i ó n  v e r d e  a m a r i l l e n t o  o  c a f é  r o j i z o ,  f u s t e  c o n  g r u m o s  d e  resi  

n a  f r e s c o s ;  p o r q u e  e l  a r b o l a d o  c o n t i e n e  i n s e c t o s  e n  s u s  e s t a d o s  d e  lar- 

v a s  y p u p a s  y l a  n u e v a  g e n e r a c i ó n  d e  a d u l t o s  se e n c u e n t r a  p r ó x i m a  a emer - 
g e r  . 

S e g u n d o ,  e l  a r b o l a d o  c o n  f o í l g j e  v e r d e ,  s i e m p r e  y c u a n d o  p r e s e n t e  g r u  - 
mos d e  r e s i n a  e n  e l  f u s t e  y se e n c u w t r e n  i n s e c t o s  e n  s u  i n t e r i o r ,  e s t o s  

á r b o l e s  s o n  i m p o r t a n t e s  p u e s t o  q u e  a c t ú a n  como á r b o l e s  t r a m p a s  p a r a  l o s  

i n s e c t o s  q u e  l o g r a n  sa l i r  d u r a n t e  e l  d e r r i b o  y t r a t a m i e n t o  d e  l o s  p r i  - 
mero s. 



F i n a l m e n t e  se h a r á n  las c o r t a s  d e  rescate d e l  a r b o l a d o  muer to ,  s o b r e  

l o s  q u e  se i n i c i d  l a  p l a g a ,  i d e n t i f i c á n d o s e  p o r  e l  d e s p r e n d i m i e n t o  d e  

l a  c o r t e z a ;  d e f o l i a d o  o q u e  empieza  a d e f o l i a r s e ,  e n  l o s  que  no e x i s t e  

l a  p l a g a  p r i n c i p a l ,  a l o s  p r o d u c t o s  r e s u l t a n t e s  p o r  este c o n c e p t o  no  

4 
es n e c e s a r i o  a p l i c a r l e s  n ingún  t r a t a m i e N t o ,  po rque  l o s  i n s e c t o s  y a  aban  - 
d o n a r o n  a l  hospede ro .  

PROCEDIMIENTOS DE COMBATE. 

1.- Mecánico:  d e r r i b o ,  t r o c e o ,  d e s c o r t e z a d o  y quema de la  

c o r t e z a  d e  . l o s  á r b o l e s  p l a g a d o s  y c o n t r o l  d e  

l o s  d e s p e r d i c i o s .  

2.- Mecánico - qu ímico :  d e r r i b o ,  t r o i e o ,  d e s c o r t e z a d o  y as - 
p e r j a d o  d e  t r o z a s ,  c o r t e z a s ,  p u n t a s  y ramas, - 
recomendándose  G u s a t i o n  M - 20 Ó Lindano a l  - 

S o l u c i ó n  : G u s a t i o n  . 

400 m l .  d e  a g u a  

3 g r s .  de  d e t e r g e n t e  

P r o p o r c i ó n  : 1 :40 

3.- D e r r i b o  y abandono:  Cuando p o r  f a l t a  d e  a c c e s i b i l i d a d ;  

p o r  c o n d i c i o n e s  t o p o g r á f i c a s ,  p r e s e n c i a  de  p a s  - 
t o  y h o j a r a s c a  no deben realizarse quemas. 

í 41.- ~ é t o d O s  y e q u i p o s  modernos: E l  c o n t r o l  d e  p o b l a c i o n e s  - 
e n d o p a r á s i t a s ,  c u b r i e n d o  l a s  t r o z a s  a p i l a d a s  con  p o l i e t i  - 
l e n o  y a p l i c a n d o  p a s t i l l a s  f u n ~ i g a n t e s  d e  f o k f u r o  d e  a l u-  

min io  3 a 4 p a s t i l l a s  p o r  me t ro  c ú b i c o  e n  r o l l o  d e  made- 

ra. 



PROCEDIMIENTO DE CONTROL. 

L a  a c c i ó n  d e  p a r á s i t o s  p r e d a d o r e s  o  p a t ó g e n o s ,  q u e  r e g u l a n  l a  - 
a b u n d a n c i a  d e  i n s e c t o s  q u e  c o n s t i t u y e n  p o t e n c i a l m e n t e  u n a  p l a g a ,  . 

d e b e r á  p r o m o v e r s e  s u  u t i l i z a c i ó n .  
-, 

PHUCEDIMIENTOS CULTURALES. 

T r a t a m i e n t o  s i l v i c u l t u r a l ,  q u e  m o d i f i q u e  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  - 
masa, e l i m i n a n d o  las p l a n t a s  h o s p e d e r á s  ( a r b o l a d o :  d e c r g p i t O ,  - 
a f e c t a d o  p o r  a g e n t e s  e x t e r n o s ,  o c o t e a d o s ,  i n t e n s a m e n t e  r e s i n a d o s  

y e n  s u  t u r n o  f f s i c o .  

D) .- LOS PREVENTIVOS SERAN. 

C o m b a t i r  y  c o n t r o l a r  i n c e n d i o s  f o r e s t a l e s ,  e v i t a r  r e s i n a c i o n e s  - 
s i n  c o n t r o l  t 6 c n i c 0 ,  p r e v e n i r  y  c o m b a t i r  c o r t a s  c l a n d e s t i n a s  y - 
a p e r t u r a  d e  t i e r ras  d e  c u l t i v o s  a g r o p e c u a r i o s  e n  z o n a s  d e  v o c a  - 
c i ó n  f o r e s t a l .  

F o m e n t a r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e ' p r a d e r a s  d e  c u l t i v o s  f o r r a j e r o s  - 
e n  z o n a s  d e l i m i t a d a s  c o n  o b j e t o  d e  e v i t a r  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  

p a s t i z a l e s  n a t i v o s  u t i l i z a n d o  l a  quema d e  p a s t o  p a r a  p r o v o c a r  e l  

p e l i l l o  e n  áreas a r b o l a d a s ,  p r o m o v e r  l a  u t i l i z a c i 6 n  d e  e s p e c i e s  

y v a r i e d a d e s  r e s i s t e n t e s  o  t o l e t a n t e s  a l o s  d e , s c o r t e z a d o r e s .  

E).- ,ACTIVIDADES PARA EL COMBATE DE DESCORTEZAWR DEL RENUEVO 
e 

DENEROCTONUS RI-IIZOPHAGUS. 

E x t r a c c i ó n  y quema d e  l o s  a r b o l i t o s  i n f e s t a d o s .  



1).- Const i tuc ión de una brigada de combate 

PERSONAL EQUIPO, HERRAMIENTA COMBUSTIBLE LUBRICANTES 

E INSUMOS POR DIA 

1 ~ e f é  de brigada 1 Camioneta P ick  Up 
1 Motos ie r r i s ta  1 Motosierra 

4 Hacheros 4 Hachas 
1 Fumigador 1 Aspersora de mochila 
1 Controlador de 1 R a s t r i l l o  

desperdicios 1. Machete 
1 Tambor de a30 lt. 
1 Garrafa de 20 lt. 
1 Garrafa de 10 l t  . 
4 Limas t r i angu la res  
4 Limatones redondos 

60 lt. de gasolina. 

120 l t. de diese1 
1 l t .  de ace i te  2 tiempos 
3 lt l indano 20 O/o 

Refacciones 
10 O/o d e l  costo d e l  
equipo para mantenimien- 
to .  

2 ) .  Bastos por d ía  y por  brigada 

R E S U M E N :  

A ) .  Sa la r ios  personal $ 39,000.00 

C) . -  Refacciones 7,312.00 
D).- Combustible y lub r i can tes  49,020.00 - 

E ) .  I n s e c t i c i d a  30,000 .O0 

125,332.00 

B .  Equipo y herramie'nta 18*279,000 .O0 



31.- c á l c u l o  d e l  t r a t a m i e n t o  p o r  h e c t á r e a ,  

A).- p e r f o d o  365 d f a s  a l  a ñ o  ( 250 d f a s  h á b i l e s  ) 
B).- S u p e r f i c i e  t o t a l  a f e c t a d a . -  18,910 Ha, 
C .  E x i s t e n c i a s  Reales T o t a l e s  p o r  Ha. 82.5 ~3 r o l l o  á r b o l  

60 O/o p l a g a d o  49.5 IF U u 

40 O/o s e c o  33.0 VI II II 

D .  R e n d i m i e n t o  p o r  b r i g a d a  y p o r  d f a  22.5 U Ir I I 

E )  .- Tiempo p a r a  tratar 49.5 = 2.2 d f a  p o r  b r i g a d a  

4) .-. Número d e  b r i g a d a s  = 166 b r i g a d a s  

ESTIMACION DEL COSTO TUTAL 

COiKEPTO COSTO UNITARIO NUMERO E NUMERO DE COSTO TOTAL 

$ 8RIGADAS D I  AS $ ( MILES ) 

S a l a r i o s  39,000 166 365 2,363:O 10 
R e f a c c i o n e s  7,3 12 166 250 30 3.: 448 
Cornbust i  b l e s  y 

Lu b r i c a n t e s  49,020 166 250 2,034.: 330 

I n s e c t i c i d a s  30,000 166 292 1 ,245:OOO 
Equipo  y 

H e r r a m i e n t a  18.: 279,000 166 - 3,034-:3 14 

T O T A L  8,980.;5 102 

5) .- C o s t o  por  h e c t á r e a  $ 8,980: 102,000 
11 I I i I 474,886.40 

63.- C á l c u l o  d e l  c o s t o  d e  e l a b o r a c i ó n  d e l  
a r b o l a d o  s e c o .  .. 

Arbo lado  seco  p o r  h e c t á r e a  3.3 M 3  r o l l o  á r b o l  

O/o s e c u n d a r i o s  23.1 " II II 

30 '$ b r a z u e i o  ( d e ~ ~ s i - d i c l ~ ]  9.9 " 11 1~ 

C o s t o  t o t a l  $ 524,300 .O0 



7).- Costo t o t a l  del  tratamiento por hectárea. 

Arbolado plagado $ 474,886.00 
Arbolado seco 127,380 .O0 

$ 602,266.00 T o t a l  

81.- Valor de los  productos de saneamiento 

por hectárea. 

A ) .  Arbolado plagado $ 524,300.00 
E).- Arbolado seco 184,8630 .O0 

T o t a l  

9 ) .  Utilidad por hectárea 

A ) .  Valor de l a  producción $ 7U9,500.0 
B .  Costo d e l  tratamiento 602,266.00 

C .  Utilidad $ 107,234.00 

'la).- Utilidad de l a  producción en l a  superficie t o t a l  

afectada de 18,910 Ha. 

$ Miles 

A ) .  Valor de l a  ~roduccidn $ 13,416:645 

B).- Costo de$ tratamiento 11,388:850 

C .  Utilidad t o t a l  2,027: 795 

11) .- Análisis comparativo de  ut i l idades por hectárea. 

Utilidad de arbolado cano $ 543,875.00 

Utilidad de arbolado plaga - 
do y seco $ 107,234,OO 
Pérdida por derr,&rLto y 

tratamiento $ 436,641.00 

Porciento de pérdida 80.28 - + 80 O/o 



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

Hasta m a r z o  Ú l t i m o  se t i e n e  c o n o c i m i e n t o  q u e  l o s  d e s c o r t e z a d o r e s  

e s t a n  a g e c t a n d o  22 E s t a d o s  d e  l a  R e p ú b l i c a  M e x i c a n a ,  m a n i f e s t á n d o s e  

, e n  2 1  E s t a d o s  l o s  d e  a r b o l a d o  s o b r e  f u s t e s  y ramas e n  u n a  s u p e r f i c i e  

d e  1 8 , 9 1 0  h e c t á r e a s  y l o s  d e  r e n u e v o  p r i n c i p a l m e n t e  e n  C h i h u a h u a  c o n  

38,502 h e c t á r e a s .  

P o r  c o n c e p t o  d e  d e m é r i t o  y c o s t o  d e  t r a t a m i e n t o  se p i e r d e n  e l  80 % 
d e l  v a l o r  si e l  p r o d u c t o  no e s t u v i e r a  p l a g a d o ,  a p e s a r  d e  esa p é r d i d a  

t a n  g r a n d e ,  se d e b e  c o m b a t i r  y c o n t r o l a r  e l  i n s e c t o ,  p a r a  p r o t e g e r  e l  

r e c u r s o  no i n f e c t a d o ,  p u e s t o  q u e  r e s u l t a  a u t o f i n a n c i a b l e  e l  t r a t a r n i e n  - 
t o  . 

A u m e n t a r  l a  u t i l i d a d  d e l  r e c u r s o ,  a t r a v é s  d e  l a  c o m b i n a c i ó n  de  l a s  

t g c n i c a s  s i l v i c u l t u r a l e s  y las d e  c o m b a t e  y c o n t r o l  d e  esta p l a g a ,  p r e  - 

v i n i e n d o  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  mismos .  

B u s c a r  y a p l i c a r  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  no s e a n  l o s  d e  d e r r i b o ,  

m e d i a n t e  l a  a c c i ó n  d e  p r e d a d o r e s ,  f e r o m o n a s  o  m e d i a n t e  e l  método  d e  

i n y e c c i o n e s  c o n t r a  c e r a t o c y ~ t i s . ~  



( ANEXO 1 ) 

E S T A D O S  SUPERFICIE AFECTADA 

HA. 

VOLUMEN AFECTADO 

M 3  . ROLLO PRBOL 

BAJA CALIFDRNIA NORTE 

COAHUILA 
C H I  APAS 

DURANGO 

GUANA JUATO 

GUERRERO 

HIDALGO 

J A L I  SC O 
MEXICO 
MICI-IOACAN 

W)R EL0 S 

NUEVO LEUR 

OAXAC A 

PUEBLA 

QUER ETAR Cl 
SAN L U I S  POTOSI 

TAMALILIPHS 

TLAXC ALA 

VER ACR UZ 
ZAC ATEC AS 
DISTRITO FEDERAL 



ANEXO 2. 

HABITOS DE LOS INSECTOS Y SINTOMATOLOGIA DE LOS ARBOLES IhlFESTAWS POR INSECTOS DESCOREZAWRES 

DE PINUS SPP. 

/ HABITOS E LOS 
I 

1 NSEC TOS. 

1 S I  NTOMATOLOGIA 

DE LOS ARBOLES 

INFESTAWS . 

MAS PEQUEÑAS Y PERPENDI 
LA HEMBRA BARRENA E L  FUSTE 

CULARES A LAS 
- 

HASTA E L  CAMBIUM, I N I C I A  

PERIOW DE ATAQLIE : 

LOS ADULTOS DETECTAN LOS 

ARBOLES SUSCEPl'I BLES DE 
ATAQUE . 

LAS GALDl IAS PATER NAS . 

OCURRE LA OVOPOSICION Y 

NACEN LAS LARVAS, LAS - 
QUE CONSTRUYEN GALERIAS 

ORIFICIOS DE ENTRADA RO - 
E A W S  POR GRUMOS DE RES1 

NA (BLAKA O ROJIZA) CE 

EL COLOR DEL FOLLAJE VA - 
R I A  DE VERDE ALIh40NAW A 

AMARILLENTO. 
CONSISTENCIA BLANDA, FOLLA 

X: VERDE. 
- 

PERIODO DE PUPACION Y SA- 

L I D A  DE ADULTOS PARA I N  - 
FESTAR OTROS ARBOLES O 

EL MISMO EN E L  CASO DE - 
DENCROCTO W S  MEXICANUS 

LOS ARBOLES QUE RESISTIE  - 
RON AL ATAQUE TIENEN FOLLA ' 

FOLLAJE DE ARBOLES INFES-  

TADOS DE COLOR GAFE ROJI-  

ZO; EN ÁLGUNOS CASOS EN - 
PROCESO DE DESPRENDIMIEN- 
t o  . 

JE VER DE Y GRUMOS DE RESI- 
NA DE CONSISTENCIA DURA. 



ANEXO 3. 

ACTIVI~ADES DE COMBATE CONTRA DESCORTEZAWRES DE PINUS SPP. 
w 

h 

l 1 
M E T O D O S .  1 EL  CONTROL SE EFECTUA 1 DESPUES DEL TRATAMIENTÓ 

MECANICO - QUIhlICO 
DERRIBO, DESCORTEZAW 

Y ASPER JACO 

MECAMCO . 
DERRIBO - DESCORTE - 
ZAW Y FLAMEADO. 

1 1 SE RECOMIENDA CUANW AL 

DERRIBO Y ABANDONO 

ESTAS CARACTERISTICAS . 

DESPUES DE HABER TRATAW 
ELARBOLAW DE FOLLAJE - 
GAFE - ROJIZO. 

1 MUESTREAR LOS ARBOLES I N  - 

DE LOS ARBOLES DE FOLLA - 
JECAFE - ROJIZO, SE - 
CONTINUA CON SU JETOS DE 

FESTADDS SE ENCUENTRAN - 
LARVAS DE LOS PRIMEROS 

1 WECCIONES . 

SE RECOMIENDA CUANW LOS 

ATAQUES SON MUY RECIENTES 
Y AUN NO HAY EVIDENCIA DEL 

HO NW CERATOCYSTIS . 

PASTILLAS 

FUMI GANES M TIENEN RESTRICCIOES 

EN ESTE TIPO DE 4RBO - 
LES SE INICIA EL +ATA- 
RlrrENTO SIEMPRE Y CUANW 
CONTENGAN EL INSECTO - 
PLAGA. 
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EVALUACION DE DOS TECNICAS PARA EL CONTROL DEL DESCORTEZADOR DE PINOS 
Z)eMdtrocitonun adjunctun Blandf. (COL.: SCOLYTIDAE), EN LA ESTACIOM EXPERI - 

MENTAL, CHAPINGO, ZOQUIAPAK, XEXICO. 

t í d a  Victor ia  P r i e to  ~ s ~ e j o l  
t osé Joe l  Pineda s i lva1  

David Cibrián   ovar^ 
J O S ~  Tulio ~e 'ndez iq0ntie13 

ibdolfo Campos ~ o l a ñ o s ~  

R E S U M E N  

Las observaciones necesarias para e l  presente t r aba jo  fueron toma-- 

das en árboles  de P h U A  hUAhWg,Ü de l a  Estación Experimental -Zbquiapai)blé - 

xico,  durante l o s  meses de enero-agosto de 1986, con e l  objet ivo de eva - 

l ua r ,  mediante e l  modelo e s t a d í s t i c o  con fac tores  anidados, l a  e f ic ien-  

c i a  & l a s t é c n i c a s  derribo y abandono y  descortezad^ para e l  control  de l  

descortezac3or de pinos DendirocZonu.~ adjuncZun Blandf., en d i fe ren tes  épo- 

cas de l  aña En base a l  cicI.0 de D. a d j ' u n c Z ~  e l  es tudio s e  dividió en 

dos períodos de toma de datos ,  e l  primero de l  31 de enero hasta  e l 1 5 d e  

marzo y e l  segundo del 15 de junio a l  10 de q o s t ~  l o s  tratamientos s e  

ap l icaron  a l  i n i c io  de cada periodo de evaluación. Los resultados en- 

contrados indican que ambas técnicas  controlan a D.  adjuncXu, solo q ~ ~ c i a  

de derr ibo y descortezado acelera  l a  mortalidad de l a  población de e s t e  

descortezador, a diferencia de l a  técnica de derribo y abandona AS; también, 

se comprobó q e  e s t a s  técnicas  actúan m á s  rápiüarneiite cobre l a  población c k l  

descortezador en e l  estado de larva ZV ana l izar  es tad ís t icaxente  e l  efecto 

de l a s  técnicas  aplicadas se  encontró que l a  mejor &?oca de l  ano para e l  
* - 

derr ibo de árboles infestados fue en l o s  meses de eitriü a marzo. 

1 Resumen de l a  ~ e s i s  Profesional que para obtener e l  t í t u l o  de Inqeniero 
Agrónomo Foresta l ,  con orientación en S i lv i cu l tu ra ,  presentan l o s  p r i -  
meros autores en l a  ~ i v i s i ó n  de ~ i e n i i a s  Foresta les  de l a  Universidac. 
~utÓnoma Chapii~go . 
Director de Tesis .  
Asesores de Tesis .  



INTRODUCCION 

E l  descortezador DendtLuC;tu,nuA adjunciun Blandford, s e  encuentra en 

l o s  bosques de P i n u  huhAweg,Ü, s i tuados a m á s  de 2600 msnm; siendo e s t a  

especie e l  p r inc ipa l  hospedante de e s t e  descortezador. 

Los frecuentes ataques de l  descortezador han ocasionado grandes pér - 

didas  de madera, según l o  señalan 16s informes para l a  S ie r ra  Nevada Ckl 

Ajusco donde se han mencionado que de 1961 a 1973 s e  in fes tó  una super f i  - 

c i e  de 26 800 ha, de l a s  cuales  s e  extra jeron m á s  de 70 000 m2 de madera 

en r o l l o  (Nava Velázquez, 1980; ~ o d r í g u e z  Lara, 1977 y 1982). 

V i l l a  Cas t i l l o  (1985) informa que en l o s  bosques de pino del  Parque 

Nacional de ~ o l i m a ,  a p a r t i r  de 1958 s e  real izaron cor tas  periódicas de 

árboles plagados por D .  adjunctun,  derribando año t r a s  año hasta 8 000 m3 

. de madera en ro l lo .  En 1981 surgieron nuevos bro tes  dis t r ibuídos en una 

super f ic ie  de 339 ha l o  cual l l evó  a nuevas co r t a s ,  derribando alrededor 

de 40 000 árboles.  

Para e l  control  de e s t e  descortezador s e  han u t i l i zado  diversos m é-  

todos. La mayoria de e l l o s  re fe ren tes  a l  uso de prodiictos químicos. O t r o s  

t ratamientos u t i l i zados  son l o s  métodos f í s i c o s  o mecánicos t a l e s  como 

e l  derr ibo,  descortezado y quema de l a  corteza;  derribo,  arropado y aban - 

dono; derribo,  descortezado y enterrado de l a  corteza;  derribo y descor- 

tezado, a s í  como algunas o t r a s  combinaciones derivadas de és tos  ( I s l a s  

Salas,  1974 y 1980; ~ o d r í q u e z  Lara, 1982) . 
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En muy pocos casos han s ido evaluadas e s t a s  t écn icas  de  cont ro l  pa- 

r a  determinar su e f i c i enc i a  en l a  disminución d e l  tantaño de l a  poblac ión - 

de l  descortezador D. a d j u n c m ,  l o  cua l  motivó e l  establecimiento de lp re  - 

sen te  proyecto para evaluar l a  efect ividad de l a s  t$cnicas  de: derribo y 

abandono, y derr ibo y descortezado; as$ como d e t e m i n a r  l a  época de l  año 

m á s  adecuada para l a  apl icacidn de l a s  tgcnicas .  

MATERIALES Y METODOS 

Las unidades experimentales d e l  presente  t r aba jo  s e  loca l iza ron  en 

l a  ~ s t a c i 6 n  Experimental Foresta l  Chapingo, l a  cua l  s e  h a l l a  ubicada den - 

t r o  d e l  á r ea  comprendida por e l  Parque Nacional Zoquiapan. Su ubicación 

e s t á  dada en l a  zona de l a  Cordi l lera  ~eovo lcán i ca  a l  NW d e l  valván Ix t a  - 

cc ihua t l  en l a  pa r t e  sures te  de l  Parque Nacional y con l a s  s igu ien tes  - 

coordenadas geográficas: 1 9°20'30'' y 1 9°20'00" Norte; 98042'30m y - 

98O30' 00" Oeste (Rey Contreras, 1975) . 

La vegetación de l  á rea  segGn l a  c l a s i f i cac ión  de Zavala Cháuez 0934) 

e s  l a  s iguiente:  ~ s o c i a c i ó n  de A b i a  h&gioha, ~ s o c i a c i ó n  de A l n u a  

dhtn¿áu&,  asociación de Pbviun huL&Wgz, asociación de P.  h & U h C g z  - A .  

~&rrÚáo&, asociación de P .  movdezumae, asociaci6n de P .  -mavdezwnae-~ . . 

@.múd oRia . 

~s ignackón  de tratamientos y procedimientos 

de captura de datos  

Dentro d e l  á rea  de estudio s e  seleccionaron 18 árboles  *P. hUb&JCLg& 

l o s  cua les  presentaron caracterTst icas  s imi la res  en cuanto a diámetro y 



a l t u r a  D9 grado de infestación y color de f o l l a j e ,  a  f i n  de asegurar - 
e l  establecimiento de l a  población de D. adjunc;tu y uniformizar l a s  ca - 

r a c t e r í s t i c a s  de l a s  unidades experimentales (Srboles) para minimizar - 

e l  e r ro r .  

La aplicación de l a s  técnicas  de control  derr ibo y abandqno y de- 

r r ibo  y descortezado a s í  como e l  tratamiento t e s t i g o ,  s e  r ea l i zó  dos ve - 

ces  quedando dividido e l  t r aba jo  de evaluación en dos periodos. 

En cada periodo de evaluación hubo cuatro fechas de t0.m de mues - 

t r a s ,  tomadas é s t a s  cada 15 dfas ;  l a  primera correspondió a l a  fecha de 

aplicación de tratamiento en cada período.  sí, para e l  primer perío-  

do l a  fecha de aplicación de tratamiento fue e l  31 de enero de 1986 y 

para e l  segundo período se  r ea l i zó  e l  15 de junio de 1986. 

Teniendo en cuenta l a  dispersión espacial  d e l  d e s  c o r t e z a d o r  

D .  adjurzc~un dentro de l o s  árboles  desc r i t a  por I s l a s  Salas (1968) y - 

~ i b r i á n  Tovar (1987) s e  obtuvieron l a s  muestras cada 15 d í a s ,  se tomo 

una t roza  del  fu s t e  de una longitud de 3m a p a r t i r  de l o s  dos metros - 

sobre e l  nivel  de l  suelo.  

En cada fecha de nuestreo,  s e  extra jeron con form6n y mar t i l lo  - 

de cada árbol 3 muestras de corteza de 20 x 20 cm (400' cm2). Para e l  
* 

tratamiento t e s t i go ,  s e  tomaron 3 muestras d i s t r i bu ídas  longitudinalmen - 

t e  a l  azar y transversalmente que correspondieran a  d i fe ren tes  exposi-- 

ciones. Para e l  tratamiento derribo y abandono l a s  muest-ras fueron t o  

madas longitudinalmente a l  azar  y transversalmente que correspondierais 



d i f e ren te s  exposiciones. Para e l  tratamiento derribo y abandono l a s  - 

muestras fueron tomadas longitudinalmente a l  azar  y transversalmente m a  

de l a  pa r t e  de mayor insolaci6n, una de l a  par te  l a t e r a l  y una de l a  - 

pa r t e  i n f e r i o r  de la .  t roza  t i r a d a .  Para e l  tratamiento de derr ibo y - 

descortezado, l a s  muestras fueron tomadas de l a  p i l a  de corteza aban- 

donada e l  d í a  de l a  apl icación de tratamientos.  

Las secciones de corteza fueron l levadas  a l  l abora tor io  de Entomo- 

log ia  Fores ta l  de l a  División de Ciencias Foresta les  de l a  UACh, estan - 

do debidamente e t iquetadas ,  donde se  revisaron minuciosamente para ob - 

t ener  l a  s iguiente  información: longitud de l a s  parentalec, l a r  .- 

vas vivas,pupas vivas,  preimagos vivos y o r i f i c i o s  de sa l ida  (consideran - 

do a cada uno de é s to s  últimos como un individuo adu l to ) .  

Los individuos extraídos s e  hirvieron y s e  preservaron en alcohol 

a l  70% para su pos te r ior  determinación. Se l e s  midió l a  cápsula c e f á l i -  

ca a l a s  l a rvas  de D .  adjunc tw a f i n  de determinar e l  i n s t a r  l a rva r io  

en que s e  encontraban es to  seqún l o s  rangos propuestos por ~ i b r i á n  Tovar 

(1987) . 

En base a l a  longitud de se  estimó l a  población i n i c i a l  u t i  - 
r.) 

lizando e l  modelo Y = 0 .8364~  + 2.204; donde Y e s  e l  número esperado - 

de huevecil los,  x e s  l a  longitud de ga le r ía  en cm (tornado de ~ibrisi? To - 

var ,  1987) . 



~ n b l i s i s  e s t a d í s t i c o  

E l  a n á l i s i s  e s t ad í s t i co  se r ea l i zó  para cada ton-m.de muestra den-- 

t r o  de cada periodo y para  cada una de l a s  va r i ab l e s  de i n t e r é s ,  anterior - 

mente mencionadas. Debido a que en cada perfodo de evaluación se  encuen- 

t r a n  d i f e r en t e s  estados de desar ro l lo  d e l  descortezador D. adj'uncRus, no 

fue  posible  hacer comparaciones estadfst icamente de l a s  var iab les  en t r e  

periodos,  E l  modelo e s t ad l s t i co  fue e l  correspondiente a l  diseño de e s  - 

tud ios  con fac tores  anidados, formulado de l a  s igu ien te  manera: 

RESULTADOS Y DISCUS ION 

Analis is  d e l  efecto  de l o s  t ra tamientos  

E l  e fec to  de l o s  tratamiento t e s t i g o ,  derr ibo y abandono, y derr ibo 

y descortezado, se  es tudió en base a l  a n a l i s i s  de varianza realizado pa- 

r a  cada una de l a s  fechas de muestreo. En e l  cuadro 1 s e  presenta e l aná  

l is is  de varianza a s í  como l o s  promedios d e l  número de individuos vivos 

por tratamiento para e l  primer período de evaluacibn, comprendido en t r e  

e l  31 de enero y e l  15 de marzo, AS< mismo, e l  cuadro 2 muestra e l  a n á l i  - 

sis de varianza para e l  segundo periodo de evaluación, e l  cua l  abarca del 

15 de yunio a l  10 de agosto. (Nota; todos l o s  valores '  e s tan  expresados - 

angularmente). En dicha evaluación, l a  var iab le  de mayor i n t e r é s  para - 

evaluar l a  efect ividad de l o s  tratamientos en cuanto a l a  mortalidad, e s  

l a  var iab le  individuos vivos ( IW) .  A f í n  de conocer en cus l  de l o s  



d i f e ren te s  es tad ios  y/o estados s e  presentó e l  e fec to  de tratqmientos, - 

se hizo e l  a n á l i s i s  para cada var iab le  en pa r t i cu l a r ,  

A l  ana l izar  e l  cuadro 1 de a n á l i s i s  de varianza para e l  primer pe- 

riíodo de evaluación (31 de enero - 15 de marzo) s e  . puede dec i r  que l a  

e fec t iv idad  de l o s  tratamientos e s  evidente en l a  fecha 3 de marzo,sÓ - 

l o  en e l  tratamiento derr ibo y descortezado, aunque en e l  tratamiento - 
derr ibo y abandono ya hav disminución; e s  dec i r ,  después de 30 d ías  de 

ap l i ca r  l o s  tratamientos,  e l  tamaño de l a  población de p.  adjunc;ta 

comienza a decl inar  por diversos  factores ,  en t re  e l l o s  e l  efecto de lo s  

tratamientos,  l o  cual  se  observa en l a  var iab le  individuos vivos, yaque 

presenta una d i fe renc ia  de medias de l o s  tratamientos altamente s i g n i f i  - 

ca t iva .  La prueba de Tukey aplicada a dicha var iab le ,  reconoció diferen - 
tia en t r e  l o s  promedios de l o s  tratamientos t e s t i g o ,  y derribo y descor - 

tezado. Este Último tratamiento se  presenta como e l  mejor de l o s  t r e s  

por presentar  en l a s  muestras analizadas,  una media general de indivi-- 

duos vivos de cero (cuadro 1 )  l o  cual implica una tasa  de mortalidad del 

100%; a s í  nismo, l o s  tratamientos derribo y abandono, y derribo y des - 

cortezado no presentaron d i fe renc ia  s ign i f i ca t iva  en t re  e l l o s .  e l  des- 

cortezador 0 ,  a d j u ~ c ; t a  se  ve afectado m á s  fuertemente por e l  tratamien - 

t o  der r ibo  y descortezado e a  l o s  es tad íos  l a rva l e s  de 20. y 3er.  Instar,  

l o s  c,uales presentan una d i fe renc ia  s ign i f i ca t iva  en t re  tratamientos - 
(cuadro 1 ) . 

E l  efecto de tratamiento se  sigue manifestando de igual manera a - 

l a  fecha 15  de marzo, ya que l a  var iab le  individuos vivos sigue conser - 

vando una diferencia  demedias en t r e  tratamientos altamente significativa, 



además, a l  ap l i ca r  l a  prueba de Tukey, s e  reconoció d i fe renc ia  en t re  10s 

promedios de l o s  tratamientos t e s t i g o  y l o s  de cont ro l  para l a  var iable  

individuos vivos, pero no reconoció d i fe renc ia  s i g n i f i c a t i v a  en t re  l o s  

t ra tamientos .de  control .  La f igura  2 nos muestra l a  declinación de l a  

población de D. adjuncfun bajo cada tratamiento.  

E l  a n á l i s i s  de l  período comprendido en t r e  e l  15 de junio y e$ 10 de 

agosto s e  r ea l i zó  Únicamente con l o s  tratamientos t e s t i g o  y derr ibo y 

abandono, debido a que e l  tratamiento derr ibo y descortezado presentó - 

desde e l  i n i c i o  de l a  apl icacidn de l o s  tratamientos para e s t e  período 

(15 de jun io) ,  una d i fe renc ia  considerable de individuos con l o  cual se  

p a r t i r í a  de condiciones experimentales muy favorables para e s t e  t r a t a e n  - 

t o  y s e  i n c u r r i r í a  en un e r r o r  muy grande. Por consiguiente,  se  t endr ía  

urla t a s a  de mortalidad mayor que l o s  o t r o s  tratamientos ( f i g .  3 ) .  

En e l  cuadro 2 observamos que en l a  fecha 5 de junio l a  var iable  pu - 

pas (Pu) se  presenta s ign i f i ca t i va  y en l a  fecha 5 de j u l i o  l a s  varia-- 
* 

bles  preimagos (Pre) y adul tos  (Ad) s e  presentan significativamente y a l  - 

tamente s ign i f i ca t i va ,  respectivamente, pero a l  ana l iza r  l a  población de 

manera general  a t ravés  de l a  var iab le  individuos vivos (IW) é s t a  nop re  - 

senta s ign i f icanc ia .  E s t s  s e  debe a que dicha var iab le  e s  un& función 

de l a s  demás var iab les  ( i nd iv idu .0~  vivos = f ( l a rvas  + pupas + preimagos 

+ a d u l t o s ) )  por l o  cual ,  a l  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  de varianza,  e s  proba-- 

ble  que e l  e fec to  de tratamiento se e s t é  diluyendo u obscureciendo. 

En l a  fecha 2 3  de j u l i o  l a  población en general  comienza a manifes- 

t a r  e l  efecto  de tratamiento,  siendo altamente s ign i f i ca t i va  l a  d i fe ren  - 



CUADRO 1 . ~ n á l i s i s  de varianza de b individuos de ~ U ~ ~ O ~ ~ O M U Q  ad junc.7h-h 
con e l  modelo anidado terXiendo e l  f a c t o r  TRATAMIENTO f i j o  y 
l o s  demás a l ea to r io s ,  para  e l  primer periodo (31 de enero a l  
15 de marzo de 1986) .  

Fecha dé Fuente de var iac ión  
Var . Tratamiento Error muestre0 

C.M. C.M. 

Iw 148,721 NS 1i92.042 
Toma 1 Lv 1 321.137 N S  272.566 
31 enero Lv2 116.680 NS 153.293 

Lv3 699.909 NS 349.909 
LV4 9 ,320NS 18.026 

~ e d i a s  de t ra tamiento 

I V V  873.161 NS 297.136 45.59 36.32 25.91 
Toma 2 LVl 491.358 NS 297.232 15.03 27.11 13.81 
17 febrero Lir2 412.065 N S  108.225 22.04 16.69 8.60 

. L v ~  875.425 ** 69.91 1 25.07 5.51 1'3 :O5 
Lv4 315.141 NS lJ?.2Y1 11.83 @.^O 5.80 

Toma 3 
3 marzo 

Toma 4 

Ivv  4 5 ~ 3 . 7 5 8  *+ 154.72C 44.e.: 23.79 0.00 

.LY1 123.869 NS 60.160 7.42 '3;VS ' U . W  
LV2 , " 859.443 * 164.645 19.25 12.52 0.00 

X n r  = ir?d.ividuos vivos;  L,y:, F larvas de 1 e r  . Pnstar ; Lv? = l a rvas  de - 
20. i n s t a r ;  Lv3 = l a rvas  de 3er. I n s t a r ;  Lv4 = l a r v a s  de 40.  i n s t a r ;  - 
TI = t e s t i g o ;  T2 = der r ibo  y abandono; T3 = der r ibo  y descortezaZo; - 
C . 3 .  = C l d l d r i d ~  Xedio; **  4 altamente s i g n i f i c a t i v o  a l  n ive l  d e l  1 %  de 
probabilidad; * = s i g n i f i c a t i v o  a l  n ive l  del 5% de probabilidad; NS =no 
s i g n i f i c a t i v o ;  medias unidas por l a  misma l í n e ~  no prexentan d i fe renc ia  
s i g n i f i c a t i v a  para l a  prueba de  Tukey. 



Ene 31 Feb 17 Mar 3 Mar 15 

Fig. 2 Comportamiento de Dendroctonus adjunctus bajo tres tratamientos, 
c n r r e s - n d i . ~ n + -  171 yrim'er p~ r^ ;pdn  de elral1.1aci6n ( 7 1  de er?ero - 
15 de marzo. Valores transformados) Zoquiapan, ~éxico. 1986 



I 
Jun 15 J u i  5 

F i g .  3 Comportamiento d e  Dendroc tonus  a d j u n c t u s  b a j o - t r e s  t r a t a m i e n t o s ,  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  sequnüo p e r í o d o  d e  e v a l u a c i ó n  (15 d e  j u n i o  
10 d e  a g o s t o .  V a l o r e s  t r a n s f o r m a d o s )  Zoquiapan ,  ~ é x i c o .  1966 



c i a  en t r e  medias de l o s  tratamientos para  l a  var iab le  individuos vivos; 

e l  estado adul to  es e l  mayormente a f ec t ado ,  por dicho efecto ,  e l  cual  

presenta s ign i f  icancia .  En e s t e  caso, e l  tratamiento derr ibo y abando- 

no e s  e l  causante d e l  e fec to  de tratamiento para  e l  cual  l a  var iable  i n  - 
dividuos vivos presenta una media general  de 4.73 individuos vivos, mien - 

t r a s  e l  t e s t i g o  presenta  una media general  de 33.83 individuos ,vivos. - 
(cuadro 2) . 

En l a  fecha 10  de agosto, e l  a n á l i s i s  de  varianza nos muestra una 

d i fe renc iá  a l t w e n t e  s i g n i f i c a t i v a  en t r e  l a s  medias de l o s  tratamientos 

i en l a  var iab le  individuos vivos.  Los preimagos y adul tos  presentan ' d i -  

fe renc ias  s ign i f i ca t i va  y altamente s ign i f i ca t i va ,  respectivayente, E l  

t ratamiento derribo y abandono e s t á  afectanda fuertemente a l q  población 

de D. adjunc;tun, según l o  presenta l a  va r i ab l e  individuos vivos para l a  

cua l ,  e s t e  tratamiento muestra una media general  de 6.21, mientraas y e e l  

tratamiento t e s t i g o ,  enseña una me,dia general  de 36,23 fndiyLduos, (cua- 

dro 2 ) .  

En base a e s to s  resul tados ,  podemos concluír  que, para e l  período 

de evaluación-del 15 de junio a l  10 de agosto, e l  tratamiento derr ibo 

y abandono a fec tó  sensiblemente a l a  población de D .  a d j u n c i u  91 apli-- 

car  e l  tratamiento e l  15 de junio y s e r  evaluado en 45 díqs ,  pero e s to s  

C r i ru l t adns  se deben tomar ccn reserva,  y2 cpe e1  analicis de l  primer Pe- 
P 

r íodo de evaluación nos enseña que e l  t ra tau ien to  derr ibo y descortezado 

es e l  que presenta mayor severidad en cuanto a l a  mortalidad de l a  pobla - 

ción. En l a  f igura  2 observamos que e l  derr ibo y descortezado alcanzó - 

más rápidamente cero individuos. Se asume entonces, que l a  apl icación 



CUADRO 2.  ~ n á ' l i s i s  de varianza de los individuos de ~en&ocXonw ad j u n c w  
con el modelo anidado teniendo e l  f a c t o r  TRATAMIENTO f i j o  y - 
los demás a l e a t o r i o s ,  para  e l  segundo período (15  de junio a l  
10 de agosto de 1986) 

Fecha de 
muestre0 

Fuente de var iac ión  Medias de tratamiento 
V a r  . 

Tratamiento Error  
C.M. C .M. T1 T2 

Toma 1 
1 5  junio 

Toma 2 
5 j u l i o  

Iw 40.151 NS 212.455 40.65 43.64 
Lv2 20 .O54 NS 10.410 O .O0 2.49 
IYV3 657 .O53 NS 140.249 O .O0 15 -84 
Lv4 118.753 NS 123.043 O .O0 26.86 
mi 658.903 * 63.497 28.76 16.66 
Pre 124.098 NS 19.190 5 .O7 1 O .32 

Iw 3808.980 ** 151.919 33.83' 4.73 
Toma 3 Pu 190.465 NS 53 -998 6 -50 -0 .00 
23 j u l i o  Pre 579.819 NS 98.631 16 .O9 4.73 

Ad 1959.520 * 178.721 20 -87 0 .O0 

Iw 4055.556 ** 49.622 36.23 6 -21 
Pu 17.893 NS 46.297 4.29 2.30 

Toma 4 
Pre 648.198 * 84.961 15.35 3.35 
Ad 2773.476 **  30.400 27.88 3 .O6 

Iw = individuos vivos;  Lv2 = l a rvas  de 2 0 .  i n s t a r ;  Lv3 = l a rvas  de 
3 e r .  i n s t a r ;  Lv4 = l a r v a s  de 40. í n s t a r ;  Pu = pupas; Pre = preimagos; 
Ad = adul tos ;  TI = t e s t i g o ;  T2 der r ibo  y abandono; C.M. = cuadrado M e  
d i o ;  ** = altamente s ign i f i ca t ivo"a1  n ive l  d e l  1% de probabilidad; -- 
* = s i g n i f i c a t i v o  a l  n ive l  d e l  5% de probabi l idad;  NS = no s i g n i f i c a t i -  
vo " 



de l  tratamiento derr ibo y descortezado puede ser también f a c t i b l e  para - 

e s t e  segundo período debido a l a s  severas condiciones a que son someti-- 

das l a s  t rozas;  s e  reduce l a  probabilidad de que l o s  individuos sobrevi- 

van ya que para e s t e  segundo percodo s e  encuentran en estados maduros 

que pueden r e s i s t i r  m á s  l a s  condiciones adversas. 

CONCLusIONES 

- Se encontró que e l  c i c l o  biológico de DendttocXonun a d j u n c X ~  se  r e t a r-  

do, debido posiblemente a l a s  bajas  temperaturas que imperaron duran - 

t e  e l  invierno de 1986. 

- De l o s  tratamientos evaluados derr ibo y abandono, y derr ibo y descorte* - 

zado podemos concluír  que ambos s i rven para e l  control  de R acíjunctun 

en ambos perfodos, pero derr ibo y descortezado alcanza e l  nivel de ce - 

r o  individuos en menos tiempo durante e l  primer período de evaluación 

y en e l  segundo período l o s  individuos se  encuentran ya en estados ma -. 

duros que l o s  hace más r e s i s t en t e s ,  l o  cual implica riesgo de que so- 

brevivan s i  aplicamos e l  tratamiento derr ibo y abandono. 

- A l  ana l izar  e l  efecto de l o s  tratamientos de control  aplicados, se  en - 

contró que l a  mejor época de l  año para e l  derr ibo de árboles i n fe s t a  - 

dos e s  en lo s  meses de enero a marzo, ya que l a  población de l  descor- 

tezad& se encuentra en l o s  primeros í n s t a r e s ,  l o  cual permite l a  a p l i  - 
o 

caci6n d e l  derr ibo y abandono; su efect ividad tarda un poco más, pero 

puede minimizar e l  tiempo y costo d e - s u  aplicación. 



- La efect ividad de  l o s  tratamientos de control  derr ibo y .abandono, y - 
derr ibo y descortezado, puede ser evaluada a t r avés  de  l a  var iable  - 

individuos vivos Únicamente. 

- Se ve l a  necesidad de aumentar e l  número de unidades experimentales 

(árboles)  a f i n  de disminuir e l  e r ro r  experimental. 
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DOS l S OPTIMA DEL FOSFURO DE ALUMlN l O  PARA EL CONTROL DEL 
DESCORTEZADOR Der i~roctonus, ' .mexi  caRus Wopk ins. 

-1. 

V i c t o r  E. ASCENC I O  C. 
-1. 

Blanca E. SERRATO B. 

I NTRODUCC ION.  

Los insectos.  descor tezadores de l  género Dendroctonus- se cons ideran  

como l a  p l aga  más impo r tan te  que a f e c t a  a l o s  bosques de p ino.  De l a s  es-  

pec ies  e x i s t e n t e s  en n u e s t r o  pa Ís ,  mexicanus Hopkins, L. f r o n t a l i s  Z i -  

mmermann y o. ad junc tus  B land fo rd  son l a s  más impor tantes,  deb ido  a l a  e l e  - 
vada m o ~ t a l  ¡dad que producen a l a  masa a rbórea  de l a s  zonas Cen t ro   d dos. 

de México, J a l i s c o ,  Michoacán, Qúeré ta ro ,  T l axca la ,  Hida lgo,  Puebla, More  

l o s  y e l  D i s t r i t o  ~ e d e r a l )  y Sur (Guerrero,  Oaxaca y ~ h i a p a s )  de l a  Repú- 

b l i c a  Mexicana. En e l  es tado  de Michoacán anualmente D e n d r o c t ~ n u s  

mexicanus Hopkins p e r j u d i c a  de 76,000 a 100,000 m' de madera, principal me^ 

t e  de - Pinus l e i o p h y l l a ,  5 p r i n g l e i .  P. teocote,  5 lawsoni,  P. - 
pseudost  robus, E. oocarpa, y  5 michoacana. (SARH , 1986). 

Es te  descor tezador  o r i g i n a  cambios en l o s  p lanes  de ordenación y 

manejo de bosques n a t u r a l e s  y p l an tac iones ;  p é r i d i d a s  económicas cons ide-  

rab les ,  debido a l a  gran c a n t i d a a  de metros cúb i cos  que no se aprovechan 

en á reas  donde l a  p l aga  se encuent ra  i n a c c e s i b l e  ( fa1  t a  de i n f r a e s t r u c t u -  

ra  de caminos, deb ido  a que se r e q u i e r e  i n v i e r t i r  f u e r t e s  can t idades  de 

d i n e r o  para a p l i c a r  l o s  métodos de combate t r a d i c i o n a l e s .  

-1. 

B i ó l  . y Q.F .B. respec t  ivamente, i n v e s t  igadores de l  Proyec to  de Protecc i ó n  
Fo res ta l  de l  CEFAP "A" More1 i a .  



Den t ro  de l o s  métodos de c o n t r o l  d i r e c t o s  o supres ivos  (Fig. 1) para 

Dendroctonus spp., 1 os que más se emplean son e l  mecán i c o  ( impl  i ca  e l  des - 
cor tezam ien to )  y  e l  qu ímico  ( impl  i c a  e l  aspe r j ado  de d i e s e l - i n s e c t i c i d a  

sobre  l a  cor teza ,  o  e l  descor tezado y a p l i c a c i ó n  d i e s e l - i n s e c t i c i d a  a l a  

c o r t e z a ) .  En l a  a c t u a l  idad  d ichos  métodos son muy costosos,  debido a l  

e levado p r e c i o  de l o s  insumos y mano de obra, de a l  1 7 l a  impo<tancia de 

c o n t a r  con métodos más econÓmicos, seguros y  e f i c i e n t e s  que puedah combi- 

n a r s e  con l o s  an tes  mencionados para  b a j a r  cos tos  de operac ión,  t a l  es e l  

caso d e l  empleo de l  fumigantes f o s f u r o  de a l u m i n i o ,  e l  cua l  no r e q u i e r e  

de l  descortezado. 

Los fumigantes son venenos gaseosos que se u t i l i z a n  para matar t odo  

t i p o  de insec tos  y sus fases  de d e s a r r o l l o ;  su a p l i c a c i ó n  e s t á  generalmen 

t e  1 im i t ada  a p l a n t a s  o p roduc tos  en e n c i e r r o s  hermét icos  o en a q u e l l o s  

que puedan e n c e r r a r s e  en carpas o envo l  t u r a s  r e l a t i v a m e n t e  hermét icas , l o  

mismo que a l  suelo.  

E l  f o s f u r o  de a l um in io ,  po r  sus prop iedades fumigantes, se d isemi-  

na en forma de mo lécu las  a i s l a d a s ,  1 0  que l e  p e r m i t e  p e n e t r a r  y d i f u n d i r  

se  p o r  e l  i n t e r i o r  de l a  c o r t e z a  de l a s  t r o z a s  in fes tadas  po r  e l  descor-  

tezador ,  a s í  como d e n t r o  de l  cuerpo d e l  i n s e c t o  a t r a v é s  de l o s  e s p i r á -  

c u l o s  du ran te  s u  r e s p i r a c i ó n ,  

- Determinar  l a  d ó s i s  Óptima de p a s t i l l a s  de f o s f u r o  de a l u m i n i o  

para o b t e n e r .  una m o r t a l  ¡dad s u p e r i o r  a l  90% de Dendrpctonus 

~nexicanus Hopkins en tongas de Pinus p r i n y l e i  Shaw. -- ...--- 



METODOS DE CONTROL DIRECTOS PARA Dendroctonus spp. 

Contro l  mecán i c o  C o n t r o l  

(A (B) (A ( B) 
Der r i bo  
Ext racc ióh Descortezamiento D e r r i  b~ Der r i bo  

Des rame Des rame 
Descope De scope 
Troceado Troceado 
Descortezado Diese1 -Fuste 
Quema F 1 ameado 

F í s i c o  Cont ro l  cfuímico Cont ro l  i ntegradc 

(c 

Der r ibo  
De S rame 
Descope 
Troceado 
Descortezado 
Flameado . 

Der r i bo  Der r ibo  Inyección de Der r i bo  
De S rame Des rame i n s e c t i c i d a s  (*) Desrame 
Descope Descope en árbo les  rec ién Descope 
Troceado Troceado atacados en p i e  Troceado 
Descortezado lnsect  i c  ida (a) En tongado 
lnsect  i c i d a  (::) Apl icac ión  de 

fumiqante 

Insec t i c i das  Carbamicos Organofosforados Herbic idas C lorados Fumigantes 
(+ ) (sev i n )  ( ~ o l  ido1 - ~ u s a t  ion)  (ác ido  caco- ( 1  indano, Fosfuro de a l u m i n i o  

d í l  i c o  BC 1-1) . 

Fig.  1. Métodos de c o n t r o l  d i r e c t o s  para e l  combate de ,Dendroctonus spp. 



- Anál i s  i s  de cos tos  de l a  a p l  i cac  iÓn de l  método. 

ANTECEDENTES. 

E l  f o s f u r o  de a tumín io  es un fumigantes e f i c a z  c o n t r a  i nsec tos  que 

a tacan  a l o s  c e r e a l e s  almacenados en s i l o s  y depós i tos ,  y  en ' e l  campo se 

ha u t i l i z a d o -  en e l  c o n t r o l  de l a  t uza  y  o t r o s  roedores. 

La a p l  i c a c i ó n  de fumigantes (gases o sus tanc ias  que se d i s i p a n )  en 

l a  sanidad f o r e s t a l  no es muy común, generalmente se han empleado en 

t r a t a m i e n t o s  a l  sue lo  Ibromuro de m e t i  l o )  en v i v e r o s  f o r e s t a l e s .  

En 1984, persona l  d e l '  Departamento de San ¡dad F o r e s t a l  de l  Estado 

de J a l  i s c o  probó e l  f o s f u r o  de a l u m i n i o  para  e l  c o n t r o l  de Dendroctpnus 

mexicanus Hopkins, con r e s u l t a d o s  p rom iso r i os .  

Pos te r io rmente ,  Ascencio y Se r ra to  en 1985 y  1986, an tes  de r e a l  i z a r  

-P 
e s t e  exper imento  ( i n é d i t o ) ,  h i c i e r o n  ensayos para p roba r  l a  e f e c t i v i d a d  

de l  f o s f u r o  de a l u m i n i o  en e l  c o n t r o l  de & mexicanus, en l o s  e j i d o s  de 

San F ranc i sco  Ur icho ,  Mpio. de Erongar icuaro ,  Los Sauces, Mpio. de Jun' 

gapeo, y Morelos,  Mpio. de More1 ¡a, en e l  estado de Michoacán. 

En San F ranc i sco  U r i c h o  y  e l  Los Sauces (cuadros 1 v 2 )  se h i c i e -  

ron  s e i s  unidades exper imenta les  o tongas con l a  d i f e r e n c i a  de que en 

San F ranc i sco  U r i c h o  se u t i l i z a r o n  t r o z a s  de - P. l e i o p h y l l a ,  t r e s  p a s t i  

I l a s  p o r  tonga y p o l i e t i l e n o  t r a n s p a r e n t e  de l  c a l i b r e  6; en cambio, en 

l o s  Sauces se u t i l i z ó  l a  espec ie  c. p.r ing le¡ ,  c u a t r o  p a s t i l l a s  por  ton- 

ga y p o l  i e t  i leno  pigmentado de l  c a l  i b r e  7. En l o s  dos 1 ugares se o b t s  

v i e r o n  p o r c e n t a j e s  de m o r t a l  ¡dad i n f e r i o r e s  a l  90%. 



CUADRO 1. DATOS DE LOS ENSAYOS DEL FOSFURO DE ALUMINIO P R E V I O S  
AL EXPER IMENTO. l N l FAP C IFAP-M ICHOACAN (CEFAP "A" MOREL IA)  1985-86. 

SAN FRANC l S C O  UR l CHO (1985) LOS SAUCES (1986) 

EsPEC l E PLAGA Dendroctonus mexicanus tlopkins - D. mex-icanus Hopkins. 

ESPEC l E HOSPEDERA - Pinus le iophy. l laa schl  e t  Cham. - P. g r i n g l e i  Shaw. 

UNIDADES EXPER~MENTALES (u.E.) 6 tongas de 1.2 m'x 1.2 m x 1.2 m 6 tongas de 1.2 m x 1.2 m x 1.2 m. 

NUMERO DE MUESTRAS POR U.E. 15 15 

D O S I S  POR 1i.E. 3 4 

TIEMPO D E  EXPOSIC ION 48 HORAS 48 HORAS . 

POL l ET l LENO Cal i b r e  6 t ransparente Cal i b r e  7 pigmentado 



CUADRO 2. PROMEDIOS DE MORTALIDAD POR ESTADOS Y ESTADOS EN LOS ENSAYOS DEL FOSFURO DE 
ALUM 1 N l O PREV l OS AL EXPER I MEI\ITO. l El l FAP C 1 FAP-M I CHOACAN (CEFAP "A" MOREL IA) 
1985-86. - 

ESTADOS Y ESTADIOS DE PORCENTAJE (%) DE MORTAL l DAD 
DESARROLLO D E  LA PLAGA SAN FCO. URl CtlO (1985) LOS SAUCES (1986) 

ADULTO ATACANTE 65.47 96.68 

LARVA D E  3er. ESTADIO 53.85 94.59 

LARVA D E  20. ESTAD 10 45.45 82'26 

LARVA D E  3er.  ESTADIO 40.06 72 52 

LARVA D E  40. ESTAD l O  38.55 66.51 

PUPA 31 a 7 1  64 .o8 

TENERAL 20.16 97.18 

PKOMEDIO (1) 42.18 82.40 



El  uso de pas t  il l a s  de f o s f u r o  de a l u m i n i o  en e l  E j  i d o  More los fue 

sobre t r o z a s  de - .  P. l e i o p h y l  la,, E. ps,e~u,dostrobus y  - P. michoacana, en l a s  

p l a n t a c i o n e s  de l a  cuenca de l a  presa de C o i n t z i o ,  cuyo volumen t r a t a d o  

3 fue de aproximadamente 160 m  , empleando c u a t r o  p a s t i l l a s  p o r  un volumen 

3 taparen te  de 1.728 m  . Los r e s u l  tados ob ten idos  . f u e r o n  s a t  i s f a c t o r i o s ,  

deb ido  a  que hasta l a  fecha no  se ha vue.1 t o  a  d e t e c t a r  1 a  p resenc ia  de 

e s t e  i n s e c t o  plaga. 

MATER l AL ES Y METODOS. 

E s t e e s t u d i o  se l l e v ó a c a b o e n  un r o d a l  demasa pura  d e T i n u s ,  9. 

p r i n g l  e¡, a fec tado  po r  Dendroctonus mexicanus, l o c a l  izado en l a  Mesa de 
B 

T z i t z i o ,  m u n i c i p i o  de Charo y T z i t z i o ,  en l a s  coordenadas geog rá f i cas  

1g036'22" de l a t i t u d  n o r t e  v 100°56'0'4" de l o n y  i t u d  o e s t e  (CETENAL, 1983).  

D I SEnO EXPER IMENTAL. 

Se empleó un d iseño  exper imenta l  completamente a l  azar  con c i n c o  

t r a t a m i e n t o s  y s e i s  r e p e t i c i o n e s ,  l o s  t r a t a m i e n t o s  f ue ron :  

T = T e s t i g o  1 

T = Tres  p a s f i l l a s  p o r  un idad  expe r imen ta l .  
2 

T  = Cuatro p a s t i l l a s  por  un idad  expe r imen ta l .  3 
T  = Cinco p a s t i l l a s  Por un idad expe r imen ta l .  4 

T  = Seis  p a s t i l l a s  po r  un idad expe r imen ta l .  5 

Los anal  i s i s  se h i c i e r o n  a una P s O . 0 1  



La Un ¡dad exper imental  estuvo const  i t u i d a  por  tongas de L. p , r i ng le i  

de 1.25 metros (m) de a l t o  por  1.20 m de ancho, y 1.20 m de la rgo ,  con 

un v o l  u m n  aparente de 1.728 m', cubr iendo es tas  con po l  i e t  i l e n o  pigmen- 

tado d e l  c a l  i b r e  7 (cuadro 3).  

DESARROLLO DEL EXPER [MENTO. 

P r  ¡meramente se determinaron l o s  á rbo les  que comprenderían e l  expe- 

r imento, de acuerdo con l a  c o r r e l a c i ó n  p r e v i a  de l a  co lo rac ión  del  folla- 

j e  con e l  pa t r6n  de edades de l  i nsec to  p laga presente en e l  á rbo l  ; ense- 

guida se de r r i ba ron ,  t rocearon y  entongaron en l a s  dimensiones ya descrb  

tas, Y a  cada una se l e  co locó  un termónetro de máximas y mínimas para 

pos ter io rmente  c u b r i r l a s  con e l  po l  i e t i l e n o ,  e l  cua l  se se1 l ó  con t i e r r a  

por  t r e s  lados y, por  e l  l ado  r e s t a n t e  se a p l i c ó  sictemáticamente e l  nÚ-' 

mero de p a s t , i l l a s  según l a  a l e a t o r i z a c i ó n  del  t r a tam ien to  para cada ton-  

ga en l a  p a r t e  media de és ta  y se s e l l ó  inmediatamente: 

~ n * a  vez que t r a n s c u r r i e r o n  l a s  72 horas, se q u i t ó  e l  p o l i e t i ' l e n o ,  

se r e g i s t r a r o n  l a s  temperaturas y  se tomaron 20 muestras de 10 x 10 cm 

2  (100 cm ) en 20 t rozas  seleccionadas a l  azar  por  tonga para d isecc ionar  - 
l a s  inmediatamente y a s í  determinar  e l  estado de d e s a r r o l l o  del insec to  

presente ( l a rva ,  pupa y  a d u l t o ) ,  su número y s i  se encontraba v i v o  o  

muerto, para pos ter io rmente  c a l c u l a r  e l  po rcen ta je  de mor ta l  idad produ- 

c i d o  según l a  fó rmula :  

% M = N o  - 
fdt x 100 

Dónde : 
N o 

No = Número t o t a l  de 1 a  pob lac ión  de un estado de d e s a r r o l l o  dado 

a l  comienzo de l a  unidad de tiempo. 



CUADRO 3. DATOS DEL EXPERIMENTO DEL FOSFURO DE ALUMINIO REALIZADO EN 
LA MESA DE TZITZIO, M P l O S  D E  CHARO Y TZITZIO. 

l N l FAP C I FAP-M I CHOACAN (cEFAP "A" MOREL IA) 
i 

Espec ¡e. Plaga 

Espec i e hospedera 

Dendroctonus mexicanus Hopk i n s  

Pinus p r i r i g l e i  Shaw 
L 

Unidades exper imenta les (u.E.) 6 tongas de 1.20 x 1.20 x 1.20 m 
3 (1.728 m ). 

NGmero de muestras por  U.E. 2 O 

Tamaño. de l a s  muestras 
2 

10 cm x 10 cm (100 cm ). 

Dosis por  U.E. 0, 3 ,  4, 5 y 6 p a s t i l l a s  de f o s f u r o  

de a luminio.  

Tiempo de expos i c ión  72 hora S 

Po1 i e t o l e n o  C a l i b r e  7 pigmentado 



Nt = Número de i n d i v i d u o s  v i v o s  de un es tado  de d e s a r r o l l o  dado a l  

f i n a l  de d i c h a  un idad de t iempo. 

Pos te r io rmente  e s t e  p o r c e n t a j e  de'rnortal  i dad  se t rans fo rmó a a r co  
F 

seno y se hzo e l  anal  ¡ S  i s  de v a r i a n z a  y comparación de medias po r  l a  p rue  - 
ba de l  rango mú1.t i p l e  de Tukey, ana l  izándose a una p r o b a b i l  ¡dad de 0.01. 

AMALlSlS D E  COSTOS DE LA APLICACIOPJ DEL METODO DEL FOSFURO DE ALUMINIO. 

Para poder de te rminar  e l  c o s t o  de a p l  i c a c i ó n  de e s t e  método de con- 

2 
t r o l ,  se cons idera ron  l o s  p r e c i o s  de l  po l  i e t i l e n o  ($1,200.00 6 m ) ,  ma te  

r i a l  que s i r v i ó  para 10 veces. Las p a s t i l  l a s  u t i l  izadas en l o s  d i f e r e n-  

t e s  t r a t a m i e n t o s  ($100.00 c / u )  y  l a  e l a b o r a c i ó n  de l  m3 de p roduc tos  de 

c o r t a s  dimensiones [ t r o z a s  de 1.20 m de l a r g o )  en e l  bosque, y se e x t r a -  

po la ron  l o s  gas tos  mencionados a l a  fase o p e r a t i v a  a t ongas .de  2.5 a  4.0 

m de l a r g o ,  donde se observa l o  económico de 1 a  ap l  i cac  iÓn de e s t a  t é c n i -  

ca comparada con e l  c o s t o  d e l  descor tezamiento.  

RESULTADOS Y DISCUSION. 
'L 

En es tado  l a r v a 1  (Cuadro 4 )  e l  promedio de mor ta l  ¡dad para  e l  

y el T -  A- 99',35?6, pcr  10 q ~ p  el a n z l  i s i c  d e  \w/ur i t r .zs  r-,cy? tS  s!tan-,nt-, 
-3 

s i g n i f i c a t i v o  e n t r e  l o s  t r a tam ien tos .  L a  comparación de medias demostró 

a 
que l o s  t r a t a m i e n t o s  T,- ( ~ 9 . 4 8 ) ~  y T4  ($3.0" no son d i f e r e n t e s  e n t r e  s i ,  

3 

pero  s í  l o  son de l  r e s t o  de l o s  t r a t a m i e n t o s  T, ( 8 2 . 3 0 ) ~ .  T* (65.68)' y 
J 

d 
t e s t i g o  (21.93)  , que a su vez rnostraron di . l 'erencia e n t r e  e l  l o s  (cuadro 



CUADRO 4. PORCENTAJES DE MORTALIDAD PRODUCIDOS POR EL FOFURO DE ALUMINIO 
SOBRE LARVAS DE Dendroctonus rnex i~anus  Mopkins. 

T ra tam ien tos  TI T2 T3 T4 
Repe t i c i ones  

T5 
Tes t  i go (3  Past i 1 1  as)  (4Past i 1 1  as)  (5 Past i 1 1  as)  (6 Past i 1  l a s )  

S urna 93.94 493.18 583.33 589.35 599.71 

Media 15.66 83-03 97.22 98.23 99.95 

CUADRO 5. PORCENTAJES D E  MORTALIDAD INDUCIDA POR EL FOSFURO D E  ALUMINIO 
SOBRE PUPAS D E  Dendroctonus niexicanus Hopkins 

T ra tam ien tos  
1 2 3 T4 

T 

Repet i c  iones 
5 

Tes t  i g o  (3 Past i 1 1  as )  (4 Past i 1 1  as)  (5 Past i 1 1  as)  (6 ~ a s t  i 1 1  as)  

S urna 

Med i a 



i 

En es tado  de pupa (cuadro 5 )  e l  t e s t i g o  p r o d u j o  un  promedio d6 mor- 

t a l  i dad  de 30.46%, TI de 71.59%, T  de 97.07%. T4 de 98.64%, v T  de l  3 5 
100%. Se encon t ró  una d i f e r e n c i a  a l t amen te  s i g n i f  i c a t  i v a  e n t r e  l o s  t r a -  

t am ien tos  en e l  aná.1 i s i s  de va r i anza ,  l a  comparación de medias de l o s  

t r a t a m i e n t o s  r e s u l  t Ó  de i g u a l  manera que en es tado  l a  r v a l  , ten iendo  que 

d  
T5 ( 9 0 . 0 ) ~ ~  T4 ( 8 5 . 4 0 ) ~ ~  ~ ~ ( 8 2 . 2 6 ) ~ ~  T2 (58.31)' y TI (31.82) (cuadro 7 ) .  

En es tado  a d u l t o  (cuadro 6 )  e l  promedio de m o r t a l  i dad  p roddc ido  p o r  

e l  t e s t i g o  fue de 33.39%, T2 de 61.26%, T, de 84.624, T4 de 96.55%, y T5 
2 

de 99.77%, l o  que d i 6  una d i f e r e n c i a  a l t amen te  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  

t r a t a m i e n t o s  t a n t o  en e l  Anál i s i s  de Var ianza  como en l a  comparación de- 

d 
medias:  ~ ~ ( 8 8 . 6 5 ) ~ ,  ~ ~ ( 8 1 . 7 4 ) ~ .  ~ ~ ( 7 1 . 7 0 ) ~ ,  ~ ~ ( 5 1 . 8 9 )  y t e s t i g o  ( 2 1 . 1 1 ) ~  

(Cuadro 7).  

En cuan to  a l  anal i s i s  de l  c o s t o  de l a  a p l i c a c i ó n  o p e r a t i v a  de l  mé-  

todo  d e l  f o s f u r o  de a l  umin i o  (Cuadro 8 ) ,  se encon t ró  que l a s  tongas de 

mayores dimens iones reducen l o s  c o s t o s  de a p l  i cac  i Ón de l  método. 

E l  emuleo de c u a t r o  Y c i n c o  p a s t i l l a s  incrementaron de manera i n s i g  

n i f i c a n t e  (de l  13.28 a l  17.16%) e l  c o s t o  d e l  rn3 t r a t a d o  en comparación 

con e l  t e s t i g o .  Con l a  a p l i c a c i ó n  de l  metodo de f o s f u r o  de a l u m i n i o  se 

produce un a h o r r o  del  50% po r  m3, en comparación con  e l  descortezado. 

DISCUSION. 

;De acuerdo con '  l o s  r e s u l  tados ob ten  idos (cuadro 9 ) ,  .se observó 

que e l  t e s t i g o  p r o d u j o  un promedio de m o r t a l  i d a d  de 22.05% en l o s  t r e s  

es tados  de d e s a r r o l l o ,  a t r i b u i b l e  p i i n c i p a l n i e n t e  a l a  i n c i d e n c i a  de l o s  
* 

rayos s o l a r e s  sobre  e l  p l á s t i c o ,  l o  que el.eva l a  tempera tu ra  y produce 

l a  evaporac ión  - condensac. ión  d e n t r o  de 1 a  tonga ,  l o  que t r a e  como con- 



CUADRO 6. PORCENTAJES DE MORTAL l DAD PRODUC IDOS POR EL FOSFURO D E  ALUM l N l O 
SOBRE ADULTOS DE Dendroctpnus mexicanus Hopk ins. 

T ra tam ien tos  1 T2 T 
Repet i c  iones 3 T4 T5 

T e s t i g o  (3  Past  il l a s )  (4Past il l a s )  (5 Past il l a s )  (6 Past il l a s )  

Med ;a 33 39 61.26 84.64 96.55 99.67 

CUADRO 7. ANAL I S  I S  D E  VAR IAPJZA Y COMPARAC lOPl D E  MEDIAS DEL PORCENTAJE D E  
MORTALIDAD CONVERTIDOS A ARCO CENO D E  LOS DIFERENTES ESTADOS 
DE DESARROLLO DE D. mexicanus. 

M .  

Tra tamien tos  T 
5 T4 3 T2 

T 

Estados 
1 

Larva 89.4aa - 6 3 . 0 9 ~  82.3 65.88' 21.99 d 

Pupa 3 0 . 0 ~  8 5 . 4 0 ~  ~ 2 . 2 6 ~  58.31' 31 .82d 

a, b, c,  d y e = D i f e r e n c i a  a l t amen te  s i g n i f i c a t i v a  

a p 0.01 



CUADRO 8. COSTO DEL M' POR CONCEPTO DE ELABORAC l ON DEL PRODUCTO, POL I ET I - 
, LENO Y PAST ILLAS DE FOSFURO D E  ALUMINIO. 

T ra tamien tos  
1 

Volumen t r a t a d o  (apa- 
r e n t e )  

" ~ a  e l abo rac  iOn de l  p roduc to  i n c l  uye: d e r r i b o ,  desrame, 
3 t roceado y entongado, t í e n e  un c o s t o  de $1,500.00 e l  m y, 

s i  se i n c l u y e  e l  descor tezado $4,000.00 

CUADRO 9. RESUMEN DEL PROMEDIO DE LA MORTALIDA DE LOS ESTADOS DE DESARRO - 
LLO D E  o. mexicanus. 

T ra tam ien to  
1 T2 3 T4 

Estados 
5 

T e s t i g o  (3  P a s t i l l a s )  (4 p a s t i l l a s )  (5 P a s t i l  l a s )  (6 P a s t i l l a s )  

Larva  15.66 83-03 97.22 98.20 99.95 

~ d ~ l  to 20.03 61.28 84.64 96.55 99.67 

Media m 22.05 71.97 92.98 97.80 99-87  



secuenc ia  l a  desecac ión de l a s  t r ozas .  Es to  ocas iona  po r  un lado, l a  

m o r t a l  i dad  mencionada y, p o r  o t r o ,  e l  incremento de l a  a c t i v i d a d  de l  

i nsec to .  

E l  uso de t r e s  p a s t i l l a s  p o r  tonga e l e v ó  e s t e  promedio de m o r t a l i -  

dad en un 27.87% después de 72 horas  de ap l  i c a c i ó n ;  a  medida que aumentó 

l a  d ó s i S  e l  p o r c e n t a j e  de m o r t a l  ¡dad también se e l evó ,  pe ro  en l o s  t r a t a  

m ien toc  con do's i s  incu f  i c  i en tec  é s t o s  p o r c e n t a j e s  fue ron  muy v a r i a b l e s ,  

ya que T p r o d u j o  un mínimo de 61.28% para  a d u l t o s  y un máximo de 83.03% 2  

para  l a r v a s ,  con un promedio para  todos  l o s  es tados  de d e s a r r o l  l o  de 

71.97%; e l  T un mínimo de 84.64% para adul  t o s  y un máximo de 92.22% 
3 

para  1 a rvas ,  con un promed i o  de 92.33% pa ra  todos  l o s  es tados  de desa r ro  - 
1 1 0 ;  en cambio, e l  T t u v o  un mlnimo de 96.55% y un máximo de 98.64%, 

4  

con un promedio de 97.08%; y e l  T un mínima de 99.57% y un máximo de 
5 

100%, con un promedio de 99.87%. Debe t ene rse  en cuen ta  que para l a  

de te rm inac ión  de l a  dós i s  Ópt ima exper  imenta l se debe c o n s i d e r a r  aquél  l a  

que produzca mor ta l  idades cons tan tes  s u p e r i o r e s  a l  . 9 O % ,  que es  l a  mínima 

que debe p r o d u c i r  c u a l q u i e r  fumigante.  

C O P I C L U S  I OMES.  

Los t r a t a m i e n t o s  T y T P rodu je ron  p o r c e n t a j e s  de mor ta l  ¡dad su;,e- 
4 5 

r i o r e q  a l  90% en todo?  l o s  es tados  de d e s a r r o l l o  d e l  i n sec to ,  a  pesar  

de que en l a s  comparaciones de medias hay d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  

. e l l a s  en e l  es tado a d u l t o .  E l  T4, c o n s i s t e n t e  en c i n c o  p a s t i l l a s  por  

tonga, r e s u l t ó  se r  e l  más económico d e n t r o  de l o s  de mayor e f e c t i v i d a d .  
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DEL RENUEVO DE PINO Dendroctonus r h i z o ~ h a g u s  T y B.. 

~ u i l l e r m o  Sánche z  Mar t ínez*  

RESUMEN. 

E s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  conocer  l a s  h e r r a m i e n t a s  n e c e s a -  

r i a s  p a r a  e l  manejo e x i t o s o  de  l a s  p l a g a s  f o r e s t a l e s .  E l  uso  

d e  l o s  i n s e c t i c i d a s  no ha s i d o  muy común d e n t r o  de l o s  bos-  

ques  d e l  p a í s ,  p o r  v a r i a s  r a z o n e s ;  s i n  emba.rgo, cuando una 

p l a g a  e s  muy v i r u l e n t a ,  e l  c o n t r o l  químico  juega  un p a p e l  i m -  

p o r t a n t e  p a r a  d i s m i n u i r  l o s  daños .  

E l  e s c a r a b a j o  d e s c o r t e z a d o r  d e l  renuevo de  p i n o ,  Dendroc 

t o n u s  rh izophagus  T .  y  B . ,  c o n s t i t u y e  a c t u a l m e n t e  una de l a s  

p l a g a s  f o r e s t a l e s  más d a ñ i n a s  en e l  e s t a d o  d e  Chihuahua,  ya 

que a t a c a ,  a  l a s  e s p e c i e s  de mayor v a l o r  económico como son:  

P inus  engelmanni  C a r r . ,  P. l e i o p h y l l a  S c h l .  e t  Cham., P. a r i -  - - 
z o n i c a  Engelm. y  P. - d u r a n g e n s i s  ~ a r t í n e z ,  e n t r e  o t r a s .  

Ante  e s t e  problema,  e l  Cen t ro  de I n v e s t i g a c i o n e s  F o r e s t a  - 
b 

l e s  d e l  Nor te  ( a c t u a l m e n t e  Campo Exper imen ta l  "Madera"), i n i -  
4 

c i a  en 1 9 8 5  un e s t u d i o  e n  e l  c u a l  s e  exper imen ta  con l a  a p l i -  

* I n g .  Agr6nomo. I n v e s t i g a d o r  d e l  Campo Exp. "Madera". 
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c a c i ó n  d e  i n s e c t i c i d a s ,  como una a l t e r n a t i v a  p a r a  e l  c o n t r o l  

d e  l a  p l a g a .  

Los expe r imen tos  s e  e s t a b l e c i e r o n  a  32 Km a l  Norte- de 

Cd. Madera,  C h i h . ,  en e l  m u n i c i p i o  d e l  mismo nombre, d e n t r o  

d e  una á r e a  d e  r e g e n e r a c i ó n  n a t u r a l  d e  - P .  engelmanni .  Se p r o  - 
b a r o n  dos i n s e c t i c i d a s  d e  d i f e r e n t e  composic ión  química  y e -  

f e c t o  r e s i d u a l ,  a p l i c a d o s  en l a  época  d e  emergencia  y q t aque  

d e  l o s  i n s e c t o s  ( j u n i o  y j u l i o ) ,  u t i l i z a n d o  una a s p e r s o r a  ma- 

n u a l .  

~ e s p u é s  d e  dos años s e  obtuvo como r e s u l t a d o ,  que l a  a -  

p l i c a c i ó n  d e l  i n s e c t i c i d a  p i r e t r o i d e ,  Belmark 100-CE (Fenvale  - 

r a t e ) ,  p r o p o r c i o n a  buenos e f e c t o s  en  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  r enue-  

v o ,  a l  e v i t a r  l a  mortandad a  p e s a r  d e  no a c t u a r  t o t a l m e n t e  co - 

mo p r e v e n t i v o .  GusatiÓn M-20 (Az in fos  m e t í l i c o )  p o r  o t r a  p a r  - 

t e ,  aunque con menor é x i t o  r e s u l t ó  me jo r  que  e l  no h a c e r  nada 

de  l a s  p a r c e l a s  t e s t i g o .  

INTRODUCCION 

E l  grupo d e  i n s e c t o s  d e s c o r t e z a d o r e s  d e  l a  f a m i l i a  S c o l y  - 

t i d a e ,  comprende l o s  g é n e r o s  que más daños c a u s a n  a l  bosque;  

s i e n d o  Dendroctonus s p p . ,  e l  que o c a s i o n a  l a s  p 6 r d i d a s  de más 

i m p o r t a n c i a .  T a l  e s  a s í ,  que e l  90% d e  l o s  r e p o r t e s  que e x i s  - 

t e n  s o b r e  p l a g a s  f o r e s t a l e s  en e l  p a í s ,  co r re sponden  a  e s t e  
S 

g é n e r o ,  pasando l o s  i n s e c t o s  d e f o l i a d o r e s  y  b a r r e n a d o r e s  a un 

segundo t é rmino  ( P e r u s q u í a  y  M a r t í n e z ,  1 9 7 9 ) .  

Los bosques  d e l  e s t a d o  d e  Chihuahua no quedan l i b r e s  d e  



l o s  problemas f i t o s a n i t a r i o s  y s i  b i e n  e s  c i e r t o  que no s e  

c a r a c t e r i z a n  por  t e n e r  g randes  problemas con p l a g a s ;  s o b r e  

todo en  a rbo l ado  a d u l t o ,  ac tua lmente  e l  d e s c o r t e z a d o r  d e l  r e  

nuevo d e  p ino  Dendroctonus rh izophagus  T .  y B .  ha cobrado i m  - 

p o r t a n c i a  p o r  l o s  daños t a n  grandes  que produce  en  l a s  á r e a s  

d e  r egene rac ión  n a t u r a l  y en p l a n t a c i o n e s ,  e s  por  e s t o  que 

e s  d e  impor t anc i a  c o n t a r  con l o s  conocimientos  b i o l ó g i c o s  y * 

t é c n i c o s ,  n e c e s a r i o s  p a r a  l a s  a c t i v i d a d e s  de  c o n t r o l  de  l a  

p l a g a .  

E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  da a  conocer l o s  r e s u l t a d o s  de l a  

exper imentac ión  con i n s e c t i c i d a s  como método de c o n t r o l ,  que  

s e  ha r e a l i z a d o  en e l  Centro  de I n v e s t i g a c i o n e s  F o r e s t a l e s  
d 

d e l  Nor te .   AS^ también s e  contemplan a lgunos  a s p e c t o s  b i o l 6  - 

g i c o s  i m p o r t a n t e s ,  que son una he r r amien t a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  

a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a  d e l  c o n t r o l  químico.  

BASES BIOLOGICAS PARA E L  CONTROL.  

D i s t r i b u c i ó n  d e l  i n s e c t o  y e s p e c i e s  a f e c t a d a s .  

J 

E l  e s c a r a b a j o  d e s c o r t e z a d o r  d e l  renuevo de p ino  t i e n e  

u a  amplio r a d i o  de d i s t r i b u c i ó n ;  s e  l e  e n c u e n t r a  a  l o  l a r g o  

de l a  S i e r r a  Madre O c c i d e n t a l ,  en a l t i t u d e s  que van de  1600 

a 2 4 0 0  msnm, s i endo  Chihuahua,  donde e x i s t e  en más abundan- 

c i a .  Por o t r a  p a r t e ,  e s t a  p laga  a t a c a  a  una g r an  v a r i e d a d  

de e s p e c i e s ,  t a n t o  en á r e a s  de r egene rac ión  n a t u r a l  como en 

p l a n t a c i o n e s ;  r e s u l t a n d o  e n t r e  l a s  'm6s a f e c t a d a s :  P inus  - en-  

gelmanni ,  - P .  l e i o p h y l l a ,  - P .  du r angens i s  y - P .  a r i z o n i c a .  (E? 



t r a d a ,  1983) .  

Una c a r a c t e r í s t i c a  muy p a r t i c u l a r  de e s t e  de sco r t ezado r ,  

que l o  d i f e r e n c i a  de  l a s  demás e s p e c i e s  de'l género  Dendrocto- 

n u s ,  e s  que no a t a c a  a l  a rbo l ado  a d u l t o  pues s o l o  s e  a l imenta  - 
d e  a r b o l i t o s  que no miden más de 2m de  a l t u r a  y  s a l v o  r a r a s  

o c a s i o n e s ,  s e  encuen t ran  en i n d i v i d u o s  mayores. Tiene  una 

marcada p r e f e r e n c i a  por  a q u e l l o s  p inos  que s e  encuen t ran  en-  

t r e  l o s  t r e s  y  c i nco  años de edad;  a l t u r a s  de 0 . 2 0  a  1 . 2 0 m  y  

d i áme t ro s  d e l  t a l l o  a l  n i v e l  d e l  s u e l o  de  2 . 5  a  6.5cm. (Es- 

t r a d a ,  1983) .  

Se han observado a t a q u e s  f r e c u e n t e s  en á r b o l e s  con d i 6 -  

metros  a l  n i v e l  d e l  s u e l o  e n t r e  7 y 10cm; s i n  embargo, l a  ma- 

y o r í a  de e s t o s ,  no p ro spe ran  debido a  l a  r e s i n a c i ó n  que produ - 

c e  e l  á r b o l  como medio de  de f ensa  y que s e  encarga  de e l i m i -  

n a r  a  l o s  i n s e c t o s .  

Forma de a t aque .  

Como todos  l o s  d e s c o r t e z a d o r e s ,  - D .  rh izophagus  s e  al imen - 

t a  d e l  cambium v a s c ~ l a r  de l o s  á r b o l e s ,  en consecuenc ia  e s t o s  

mueren debido a  l a  f a l t a  de s u s t a n c i a s  a l i m e n t i c i a s  necesa -  

r i a s  pa r a  e l  c r e c i m i e n t o .  

Dr. r u l  - IG geacrzl sülzncntc una p a r e j a  de e s c a l a b a j o s  pene-  

# 

t r a  i h i c i a l m e n t e  en un á r b o l  s e l ecc ionado  y  pos t e r i o rmen te  s e  

reproducen ;  s i n  embargo, en a lgunos  con d iamet ros  mayores de 

7.6cm, s e  p r e sen t an  de dos a  c u a t r o  a t a q u e s ,  l o  que i n d i c a  que 

en e l l o s  pene t r an  más de una p a r e j a .  (Thomas, 1966) .  



En l a  dpoca de  emergencia l o s  e sca raba jos  abandonan e l  

á r b o l  muerto e  i n i c i a n  e l  vue lo  pa ra  l a  s e l e c c i 6 n  de un nue-  

vo i n d i v i d u o ,  d e l  que s e  al imentará 'n pos t e r io rmen te .  La hem - 

b r a  e s  l a  que s e l e c c i o n a  e l  hospedero e  i n i c i a  e l  a t aque ,  ha - 

ciendo un o r i f i c i o  de e n t r a d a  en l a  base  d e l  t a l l o ,  a . u n a  a l  - 

t u r a  aproximada de  1 a  2cm. Inmediatamente comienza a  f o r -  

mar una g a l e r í a  en forma de e s p i r a l  en d i r e c c i ó n  a  l a  r a í z ,  

h a s t a  unos 3  a  5cm por  deba jo  d e l  o r i f i c i o .  ~ o s t e r i o r m e n t e  , 

l l e g a  e l  e s c a r a b a j o  macho y l a  fecunda.  Como consecuencia 

d e l  a t aque  s e  forma un montoncito de a s e r r í n  y p a r t i c u l a s  de 

r e s i n a  s e c a ,  en l a  base  d e l  a r b o l i t o ,  (Es t r ada ,  1983) .  

Una vez fecundada l a  hembra comienza a  o v i p o s i t a r , s i -  

guiendo l a  g a l e r í a  descendente  en l a  que va dejando l o s  hue- 

v e c i i l o s .  AI n a c e r  l a s  l a r v a s  i n i c i a n  su a l imen tac ión ,  co-  

miendo e l  t e j i d o  d e l  cambium en d i r e c c i ó n  a  l a  punta d e l  Br- 

b o l ,  h a s t a  que e l  t a l l o  queda t o t a lmen te  rodeado. En e s t e  

momento l a s  l a r v a s  han l l e g a d o  a  su  máximo d e s a r r o l l o  y s e  

d i r i g e n  h a c i a  l a  r a í z  donde pasan un gran l apso  i n a c t i v o  en 

e l  tiempo de i n v i e r n o .  F ina l izando  e s t a  6poca s e  t r a n s f o r -  

man en pupas y pos t e r io rmen te  en una nueva generac ión  de a -  

d u l t o s .  

Cic lo  b i o l ó g i c o  

E s t e  i n s e c t o  so1.o p r e s e n t a  una generac ión  a  10 l a r g o  d e l  

año. La emergencia de l o s  nuevos e sca raba jos  a d u l t o s  abarca  

de l a  segunda quincena de junio  a  p r i n c i p i o s  de a ~ o s t o ,  t i em - 



po en  e l  c u a l ,  a t a c a n  a  l o s  á r b o l e s  sanos .  La o v i p o s i c i ó n  que - 
da comprendida, de  mediados de j u l i o  a  mediados de  sep t i embre .  

Las l a r v a s  comienzan a  a p a r e c e r  a  p r i n c i p i o s  de agos to  y  s e  

mantienen en e s t e  e s t ado  h a s t a  f i n e s  de a b r i l  d e l  s i g u i e n t e  

año.  Las pupas aparecen  en l o s  p r imeros  d f a s  de mayo y  s e  ob- 

s e r v a n  h a s t a  f i n e s  de  e s t e  mes p a r a  emerger ya  como adu ' l tos  a  

p r i n c i p i o s  de j u n i o ,  completándose de e s t a  forma e l  c i c l o  de 

v i d a .  ( E s t r a d a ,  1983) .  

Hábi tos  de Vuelo 

E s t e  a s p e c t o  de conducta  e s  muy impor t an t e ;  pues b á s i c a -  

mente,  l a  capac idad  de d i s p e r s i 6 n  d e l  i n s e c t o ,  e s t á  d i rec tamen - 

t e  r e l a c i o n a d a  con l a  capacidad de vue lo  y l a s  cond i c iones  am- 

b i e n t a l e s  que favorecen  s u  desp lazamien to .  

En pruebas  de l a b o r a t o r i o ,  r e a l i z a d a s  d e n t r o  d e l  Area Ex- 

pe r i men t a l  "Madera1', s e  ha observado que e s t e  i n s e c t o  puede 

d e s p l a z a r s e  a  una d i s t a n c i a  aproximada de 550m, d u r a n t e  un vue - 

l o  con t inuo ;  e s t o ,  s i n  c o n s i d e r a r  l a s  c o r r i e n t e s  de  a i r e  que 

e x i s t e n  ya en e l  campo, as{ como l a s  p o c i b l e s  b a r r e r a s  que d e -  

t engan  su  avance .  En e l  campo s e  ha observado que l a s  tempera 
6i 

- 

t u r a s . a m b i e n t a l e s  s u p e r i o r e s  a  l o s  2 3 O C  disminuyen l a  a c t i v i -  

dad de  vue lo  o  i n c l u s o  l o s  i n s e c t o s  l l e g a n  a  mor i r  por  e l  c a -  

l o r ,  s i  a cc iden t a lmen te  caen a l  s u e l o  desnudo.  - 
E s  p robab l e  que e s t o s  i n s e c t o s  s e  de sp l acen  a  d i s t a n c i a s  

mayores de l a s  e s t imadas  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ,  s i n  embargo e s t e  

parámetro  da una i d e a  de e l  porque - D .  rh izophagus  t i e n e  una am - 



p l i a  d i s t r i b u c i ó n .  

Sigtomas de a t aque  

En un p r i n c i p i o ,  l a  Única i n d i c a c i ó n  de que e l  renuevo 

ha s i d o  a t a c a d o ,  e s  l a  p r e s e n c i a  de un. montoncito de a s e r r i n  

en l a  base  de  l o s  t a l l o s ,  que cubre  e l  o r i f i c i o  por  e l  que 

pene t r an  l o s  i n s e c t o s .  Es to  s e  observa d u r a n t e  l o s  meses de 

jun io  a  noviembre, l o s  á r b o l e s  no p re sen t an  deco lo rac i6n  a l -  

gunaen - l a s  h o j a s  y aún muestran una a p a r i e n c i a  sana a  s imple  

v i s t a .  A l  e x t r a e r  un á r b o l  en e sos  momentos, s e  encuentran 

h u e v e c i l l o s  o  b i e n ,  l a s  l a r v a s  a l imentándose  en e l  i n t e r i o r  

de l a  c o r t e z a ,  a  l o  l a r g o  d e l  f u s t e .  A s í  también,  puede en-  

c o n t r a r s e  a  l a  p a r e j a  de p r o g e n i t o r e s  aún v i v o s .  

A p r i n c i p i o s  de dic iembre  e s  n o t a b l e  y a ,  un l i g e r o  ama- 

r i l l a m i e n t o  de l a s  h o j a s ;  además, l a s  ramas s e  t o rnan  f l á c i -  

d a s ,  aunque e s t a  c a r a c t e r í s t i c a  puede p a s a r  i n a d v e r t i d a  s i  

no s e  observa cuidadosamente.  Las l a r v a s  s e  encuentran en- 

t o n c e s ,  d i s t r i b u i d a s  en l a  r a í z  donde pasan e l  i n v i e r n o .  

A f i n e s  de d i c i embre ,  e l  amar i l l amien to  e s  m6s n o t a b l e  

y para  f e b r e r o ,  l a s  h o j a s  e s t á n  t o t a lmen te  s e c a s ,  l o  que i n -  

d i c a  que e l  á r b o l  e s t á  m u e r t ~  pero  aún c o n t i e n e  l a s  ' l a r v a s  en 

l a  r a í z .  

Durante marzo y a b r i l ,  l a  c o l o r a c i ó n  de l a s  h o j a s  s e  va 

tornando r o j i z a  y  pa ra  mayo, l o s  á r b o l e s  dan un aspec to  de 

haber  s i d o  quemados. En e s t e  Último mes, e s  cuando s e  obse r  

van l a s  pupas concen t radas  en l a  r a í z  p r i n c i p a l .  



A l  momento en  que  s e  i n i c i a  l a  emergenc ia  d e  a d u l t o s ,  

d u r a n t e  l o s  meses d e  j u n i o ,  j u l i o  y a g o s t o ,  l o s  á r b o l e s  s o n  

d e  una c o l o r a c i d n  c a f é .  Aqui s e  i n i c i a  nuevamente e l  p r o c e -  

s o  d e  a t a q u e  a  l o s  a r b o l e s  s a n o s .  

APLICACION EXPERIMENTAL DE INSECTICIDAS 

E l  e s t u d i o  comprendido e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  dos  ~ o t e s  

E x p e r i m e n t a l e s ,  denominados "La Esmeralda"  1 y 2 r e s p e c t i v a -  

men te ,  u t i l i z a n d o  en ambos un d i s e ñ o  e x p e r i m e n t a l  comple ta -  

mente a l  a z a r . $  Cada uno quedó e s t a b l e c i d o  e n  á r e a s  de  r e g e i  

n e r a c i ó n  n a t u r a l  de  - P .  enge lmann i ,  d e n t r o  d e  una p a r t e  d e l  

bosque que  ha s i d o  aprovechada  f u e r t e m e n t e  con  a n t e r i o r i d a d ,  

e x i s t i e n d o  en  c o n s e c u e n c i a  poco a r b o l a d o  a d u l t o  e  i n c l u s i v e  

s e  o b s e r v a  una dominancia  d e  Quercus - s p p .  

E l  p r i m e r  l o t e  s e  e s t a b l e c i ó  e n  e l  mes d e  j u n i o  de  1 9 5 5  

m i e n t r a s  que  e l  segundo,  en  mayo d e  1 9 5 6  a  un Km.  d e  s e p a r a -  
\ 

c i ó n ;  e s t o  con l a  f i n a l i d a d  de que l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  

en e l  p r i m e r  experi .mento f u e r a n  v a l i d a d o s  a  t r a v é s  d e  l a  im- 

p lan t ' ac ión  de  o t r o  con l a s  mismas c a r a c t e r í s t i c a s .  

Se u t i l i z a r o n  t r e s  t r a t a m i e n t o s  y  t r e s  r e p e t i c i o n e s ,  p+ 

r a  l o  c u a l  s e  d e l i m i t a r o n  un t o t a l  d e  3 Unidades Experimenta - 

l e s  (U.E.) de  4 8 0  m 2  (20x20 m) en cada  l o t e .  

Uja vez que s e  d e l i m i t a r o n  l a s  U . E . ,  s e  r e a l i z ó  un i n -  

v e n t a r i o  f i t o s a n i t a r i o  d e l  renuevo ag rupándo lo  e n  t r e s  c a t e -  

g o r í a s :  1) renuevo muerto p o r  - D .  r h i z o p h a g u s  en  un a t a q u e  an  - 

t e r i o r ,  2) renuevo r e c i e n  a f e c t a d o  y 3)  renuevo s a n o ;  i d e n t i  - 

f i c a n d o  cada  c a t e g o r í a  con  una marca p a r a  f a c i l i t a r  s u  mane- 



j o  y s eña l ando  unicamente  a  l o s  i n d i v i d u o s  s u j e t o s  a  evalua-  

c i 6 n ,  no o b s t a n t e  de  que t odos  f u e r o n  t r a t a d o s .  

Los t r a t a m i e n t o s  a p l i c a d o s  fue ron :  A) GusatiÓn M- 2 0  C E * ,  

B )  Belmark 100 CE** y C )  T e s t i g o  (S in  a p l i c a c i ó n  de i n s e c t i c i  - 

das )  . 
1 

E l  número de  i n d i v i d u o s  marcados .en e l  p r ime r  l o t e  expe- 
n. 

r i m e n t a l  fu6  d e  1 1 0  p o r  U . E .  excep to  en una ,  en t a n t o  que en 

e l  segundo unicamente 100,  con un p o s t e r i o r  a j u s t e  a  9 4 ,  po r  

p6 rd ida  de  a lgunos  e lementos .  

Forma d e  a p l i c a c i ó n  

Se a p l i c a r o n  l o s  i n s e c t i c i d a s  de acuerdo a  una c a l e n d a r i  - 

z a c i ó n ,  basada  en e l  c i c l o  b i o l ó g i c o  d e l  i n s e c t o ,  s i endo  l a  

época d e  emqrgencia de a d u l t o s  l a  e t a p a  s e l e c c i o n a d a  ( j u n i o  y 

j u l i o ) .  

La s o l u c i ó n  Se d i r i g i ó  a  l a  ba se  de l o s  t a l l o s  de  l o s  i n  - 

d i v i d u o s  s a n o s ,  removiendo pr imero l a  h o j a r a s c a  p a r a  d e s c u b r i r  

l a  p a r t e  p r i n c i p a l  de l a  c o r t e z a  y  cubr indo  6 s t a  con l a  emul- 

s i ó n ,  desde  e l  n i v e l  d e l  s u e l o ,  h a s t a  aproximadamente 5 cm a -  

r r i b a  d e  61. En l o s  á r b o l e s  ya a t a c a d o s ,  l a  ap l i c ac - i ón  s e  d i  - 

r i g i ó a l  montonci to  de  a s e r r í n  que cub re  e l  o r i f i c i o  de e n t r a  - 

dz  d e l  i n s e c t o ,  u t i l i z a n d o  s iempre  una a s p e r s o r a  de mochila 

* Azinfos  m e t í l i c o .  I n s e c t i c i d a  o rganofos forado  de c a t e -  

g o r í a  t ó x i c a  1.  

* *  F e n v a l e r a t e .  I n s e c t i c i d a  P i r e t r o i d e  de c a t e g o r í a  t ó x i -  

c a  111.  



manual .  ,Las d o s i s  s e  d e t e r m i n a r o n  con  b a s e  en  l a  c o n c e n t r a -  

c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u f m i c o s ,  en l a s  d o s i s  c o m e r c i a l e s  pa -  

r a  a l g u n o s  f r u t a l e s  pequeños y e n  l a  c a n t i d a d  d e  emuls ión  n e  - 

c e s a r i a  p a r a  c u b r i r  l a  p a r t e  d e  a p l i c a c i ó n  s e ñ a l a d a  ( v e r  ane  - 

xo)  . 

RESULTADOS . 

En ambos exper imen tos  l o s  i n s e c t i c i d a s  no m o s t r a r o n  

g r a n  e f e c t o  en  l a  p r e v e n c i d n  d e  un a t a q u e  d e  l a  p l a g a ,  aun-  

que b i o l ó g i c a m e n t e  s e  m a n i f e s t ó ;  no o b s t a n t e ,  l o s  buenos r e -  

s u l t a d o s  s e  o b t u v i e r o n  en l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a  mortandad de  

l o s  a r b o l e s ,  ya  que  a  p e s a r  d e  s e r  a t a c a d o s ,  no mur ie ron  co-  

mo l o s  de  l a s  p a r c e l a s  t e s t i g o .  En c o n s e c u e n c i a  l o s  i n s e c t i  - 

c i d a s  a c t u a r o n  p o r  c o n t a c t o  d i r e c t o  en  l a  r e c i e n t e  p e n e t r a -  

c i ó n  a  l o s  h u é s p e d e s ,  o  b i e n  p o r  i n g e s t i ó n ;  i o  que  se pudo 

c o n s t a t a r  a l  h a c e r  d i s e c c i o n e s  en  á r b o l e s  a f e c t a d o s  y compro - 

b a r  que  muchos i n s e c t o s  mor ian  a n t e s  d e  l a  o v i p o s i c i ó n .  

~ i o l ó g i c a  y e s t a d í s t i c a m e n t e  e l  mejor  t r a t a m i e n t o  r e s u l  - 

t o  s e r  Belmark-100 Ce, en e l  p r i m e r  expe r imen to  y e n  e l  s e -  

gundo t a n t o  e s t e  como G u s a t i ó n ,  p r o p o r c i o n a r o n  l o s  mismos e -  

f e c t o s  d e  p r o t e c c i ó n ;  s i n  embargo, se  t u v o  un c o e f i c i e n t e  d e  

v a r i a c i d n  e l e v a d o  en  e s t e  ú l t i m o  e x p e r i m e n t o ,  deb ido  a  que 

l a  i n j e s t a c i ó n  f u é  mínima en t o d a s  l a s  p a r c e l a s  d e l  l o t e .  

En l o s  a n s l i s i s  d e  v a r i a n z a  y p r u e b a s  d e  c i g n i f i c a c i 6 n  

d e  Duncan, s e  o b t u v i e r o n  d i f e r e n c i a s  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i -  

v a s  e n t r e  l a s  medidas d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  B y C ,  en e l  p r i -  



mer c a s o .  En e l  segundo,  so lamente  s e  encon t r a ron  d i f e r e n -  

c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  A y C ,  a s í  como también e n t r e  B y 

C ,  r e s u l t a n d o  i g u a l e s  A y B en  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  renuevo.  

CONCLUCIONES 

E s  2mportante h a c e r  n o t a r ,  que e s t o s  r e s u l t a d o s  demues- 

t r a n  que e l  c o n t r o l  químico r e s u l t a  p r á c t i c o ,  s i  s e  a p l i c a  en 

e l  momento opo r tuno ,  ya que por  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t a n  s i ngu  - 

l a r e s  d e l  a t aque  d e  e s t a  p l a g a  en comparación con o t r a s  d e l  

mismo g h e r o ,  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  un segu imien to  de l a s  e t apa s  

b i o l ó g i c a s  d e l  i n s e c t o  y  u t i l i z a r  l a  forma de a y l i c a c i ó n  des  - 

c r i t a ;  pues to  que aún é s t a ,  e r a  cons ide r ada  como l i m i t a n t e  an  - 

t e s  de l a  exper imentac ión .  

En r e l a c i ó n  a  l a  c a l e n d a r i z a c i 6 n  de  l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  

p r o d u c t o s ,  dos a p l i c a c i o n e s  son s u f i c i e n t e s  pa ra  c u b r i r  l a  6 -  

poca de  emergencia ,  ya que s e  d e t e c t ó  un mayor número de a t a -  

que ,  de l a  segunda semana de  j un io  a  f i n e s  de j u l i o ,  s i n  em- ' 

ba rgo ,  e s t a  e t a p a  t i e n e  a lgunas  v a r i a c i o n e s  de t iempo,  que 

aunque no son muy grandes  deben con templa rse  en l a s  obse rva-  

c i o n e s .  

Ea1 c o n t r o l  químico e s  una a l t e r n a t i v a  más que puede t o -  

marse en c o n s i d e r a c i ó n  p a r a  l o s  p l anes  de c o n t r o l  de  D .  r h i z a  -- 

phagus,  que s e  r e a l i z a n  en e l  e s t a d o  de Chihuahua y que en - 

combinación c o n  e l  c o n t r o l  mecánico que ya s e  u t i l i z a ,  pueden 

p r o d u c i r  r e s u l t a d o s  m6s e x i t o s o s .  
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A N E X O  

CALENlIARIZACION DE LA APLICACION DE INSECTICIDAS 

ANO INSECTICIDA APLICACION 

1985 l a .  2a .  3a.  

* Gusat iÓn M 20-CE 9 d e  j u n i o  2 1  d e . j u n i o  3 d e  j u l i o  
* *  Belmark 100 CE 9 d e  j u n i o  l o .  d e  j u l i o  23 d e  j u l i o  

1986 ~ u s a t i ó n  ~ ' 2 0 - C E  1 7  d e  j u n i o  30 d e  j u n i o  11 d e  j u l i o  
Belmark 200 - C E  1 7  d e  j u n i o  9 d e  j u l i o  31 d e  j u l i o  

DOSIS DE APLICACION * 1 . 5  L t . d e  i n s e c t i c i d a / 1 0 0  L t .  d e  a g u a / h a .  

* *  1 . 0  L t .  d e  i n s e c t i c i d a / 1 0 0  L t .  d e  a g u a / h a .  

- k * *  Dos i s  paroximada p o r  a r b o l i t o :  50 - 75 ml. 

d e  e m u l s i 6 n .  



METODOS DE CONTROL Y SUS APLICACIONES 

- SOCIALES EN LA REGION ORIENTE 

DE MICHOACAN 

%9 Marco A. Berna1 H. 

Antonio Camar-o B. 

En el combate para el descortezador del pino, la ciencía y - 
tecnología Se ha enfocado en el estudio por encontrar "Méto- ' 

dos de control1', en' los que se considera el ciclo de vida -- 

del insecto y las caraterísticas ecológicas de su habitat y- 

nicho ecológico, sin dejar de tomar en cuenta el efecto del- 

insecticida en la naturaleza. La efectividad de la mayoría, 

de estos métodos depende del poder letal que ejerce el insec. - 

ticida sobre los insectos. 

Sin embargo, entre los métodos de control encontramos los que 

en forma natural pueden frenar las poblaciones insectiles. 

5 

Aunque la efectividad de hasta un 100 % pudiera tener cual--, 

quier método de control, resultan serios problemas en su apli - 

cación, que depende del grado de aceptación entre la gente de 

campo; gente del medio rural que se encuentra sin medios de - 

comunicación, con deficiente preparación escolar y raquítica- 

fi Biólogo. Encargado de la protección y Fomento Forestal. 

Distrito de Desarrollo Rural, ~itácuaro, Mich. 

?:*T.I .F. Auxiliar Técnico. 



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

En los bosques michoacanos se pueden vislumbrar situaciones- 

ecológicas y sociales peculiares. Bosques en los que su desa - 

rrollo y su crecimiento se ve afectado por factores bióticos 

y abióticos. Dentro de estos Últimos se enmarcan la presión- 

demográfica, misma que origina la tala clandestina, incen- - 
dios, sobre resinación, cambio de uso de suelo, deforestación 

y erosión; provocando el debilitamiento en lamasaarbolada. - 
Por lo tanto, por el daño ocasionado en el bosque existen las 

condiciones propicias para el establecimiento de la plaga des - 

cortezador del pino, Dendroctonus sp. 

En el transcurso del tiempo se han generado diversos métodos- 

de combate y control de los descortezadores de1,pino en la -- 
~epública Mexicana, con resultados positivos. Pero e,- éxito y 

fracaso de estos métodos estan supeditados a la región en don- 

de se apliquen; en donde el pensamiento y grado de cultura fo - 

resta1 que tiene el hombre del medio rural es lo que determi- 

na su aceptación en el campo. .. 

En especial para esta Entidad Federativa, se han identificado 

los descortezadores del género Dendroctonus mexicanus y - D. -- 

frontalis. 

En consideración con todo lo anterior, el objetivo del presen - 

te trabajo fué el siguiente: 



Determinar el grado de aceptaci6n, de diferentes métodos de- 

control de descortezadores del pino, en la población .rural- 

de la región boscosa de la ~ele~aciÓn Forestal de.Cd, Hidal- 

go, Mich. 

AREA DE ESTUDIO 

De la superficie de 126,627 has. arboladas que coinprende la- 

~elegación Regional Forestal, Hidalgo, el área de estudio se 

enfocó en los municipios de Hidalgo y Jungapeo, de un total- 

de 15, por ser los más afectados por el descortezador del pi - 

no. 

CONDICIONES NATURALES DEL MUNICIPIO, 
F 

DE JUNGAPEO MICHOACAN 

Orografía.- Los terrenos montañosos se encuentran confomnan- 

do parte del ~je-~eovolcánico a la altura del paralelo lgOcon 

topografía irregular y con pendiente del 15 % - 7 0  % .  

Clima.- El clima de este lugar esta representado por la f6r- 

mula climática de W. Koppen, modificada por Enriqueta García, 

para adaptación de las c~ndiciones de la República Mexicana. 

A ( C ( W " 2  i ig. 

Descripción.- semicálida, el más cálido de los templados con 

temperatura templada media anual 18OC. y la del más frío con . - 

siderando las variaciones de los subtipos., % de lluvia in-- 

vernal menor de 5 isotermal, temperatura tipo ganges, mes -- 



más cálido del añ.0, antes de junio. 

Suelo.- Textura predominante arcillo-limosa, estructura en - 

bloques y ganular espesor de la materia orgánica promedio 3-  

cm. color café rojizo, amarillo hasta un color blanquizco, - 
8 

Especies forestales.- Pinus pringlei, - P. oocarpa, . - P. lawsoni2 

distribuyéndose en rodales de edades uniformes. 

CONDICIONES NATURALES DEL MUNICIPIO 

DE HIDALGO, MICHOACAN 

Orograf?a.- Los terrenos montañosos se encuentran conformando 

la cordillera montañosa de "Mil CumbresTf, .a la altura del pa- 

ralelo 19: con topografsa irregular con pendiente del 15 % -- 

70 %.  

* 
Clima según fórmula de W. K(3ppen, modificado por Enriqueta -- 

Intermedio en cuanto a humedad cqn lluvias de verano, cocien- 

te P/T entre 4S.2  y 55.0 régimen de lluvia de veran.0, por lo- 

menos 10 veces mayor cantidad en el mes más húmedo ae la mi-- 

tad caliente del año que en el máa seco, un porcentaje de llu - 

via invernal entre 5 y 10.2 de la total anual; veranos fres-- 

cos largos, temperatura media del mes más caliente entpe 6.5 

y 2 2 O  C. con poca oscilación entre 5 y 7' C .  

Suelos.- Andosol ocrico, acrisol ortico, 1-uvisol crÓmico y -- 
acrisol hÚnico. 



Especies Forestales.- Pinus pseudostrobus, P. michoacana, P. - - 

leiophylla, - P. herrerai, - P. pringlei, P. oocarpa, distribu-- - 

yéndose en rodales multiétanos; considerándose bajo el desa- 

rrollo e incremento er~ masa, en la zona de transición de es- 

te municipio. 

SELECCION DE SITIOS DE ESTUDIO Y METODOS DE CONTROL 

1.- Ejido los Sauces, Municipio de Jungapeo, Mich. 

Altitud 1500 m. 

Plaga forestal: - D. frontalis, - D. mexicanus. 

Insecticida a utilizar: organo clorado (lindano al 20 % ) .  

METODO DE CONTROL UTILIZADO 

1.- DERRIBO Y EXTRfiCCION INMEDIATA 

En este sitio la especie forest.al afectada resultó ser la do - 

minante, Pinus pringlei, de la evaluación del método de con- 

trol se consideró la semiología del arb61ado afectado por el 

descortezador, teniendo lo siguiente: 

ESTADO FISICO DEL ARBOL AFECTADO ESTADO DE DESARROLLO 

Grupo A) Arboles con follaje Adulto, huevecillos 

verde y con grumos y larvas de primer esta 
S 

- 
* 

blanco y rojizo. dio 

Grupo B) Arboles c o ~ ~ ~  follaje Presencia de larvas de- 

amarillo limón, con tercero y cuarto estadio 

grumos pequeños de- 



c o l o r  r o j 2 z o .  

Grupo C l  A ~ b o l e s  de  f o l l a j e  c a  - P r e i n a g o s  y a d u l t o s  emer - 

fé, con g ~ u m o s  r o j i z o s .  g i e n d o .  P r e s e n c i a  d e  l a r  

v a s  d e  E n o c l e r u s  s p .  

GRUPO D I  Arboles.  d e  f o l l a j e  ca -  P r e s e n c i a  de  p l a g a  s e c u n  - 

~ fé o s c u r o ,  con hongos d a r i a  I p s ,  s i n  p r e s e n c i a  - 
1 

e n  e l  f u s t e .  d e  Dendroctonus  . 

GRUPO E )  A r b o l e s  d e f o l i a d o s ,  con  P r e s e n c l a  d e  Ips y - - 
hongos e n  e l  f u s t e .  a m b r o s i a l e s .  

1 .l. METODOLOGIA 

P a r a  e s t e  método d e  c o n t r o l  s e  diÓ p r e f e r e n c i a  a  l a  s u p r e s i ó n  

/ de á r b o l e s  con e s t a d o  f i s i c o  d e l  g r u p o  (B), d e t e r m i n a d o  de-- 

r r i b o  d i r e c c i o n a l ,  l o s  & b o l e s  c a i d o s  s e  a s p e r j a r o n  i n m e d i a t a  - 

I mente c o n  una mezc la  de  l i n d a n o  a l  2 0 %  e n  d i e s e l ,  e n  p ropor - -  

ciÓn 1 : 4 0  l t s .  Una v e z  t ~ o c e a d o s  y fumigados  l o s  f u s t e s ,  s e  - 

p r o c e d i ó  a l  t r a n s p o r t e  i n m e d i a t o  a  un p a t i o  d e  c o n c e n t r a c i ó n ,  

d i s t a . n t e  a 2 Km. ,  con v e g e t a c l ó n  de m a t o r r a l  de  c l i m a  semi- ca - 

l i d o .  Los á r b o l e s  d e  l o s  g r u p o s  ( A )  y (B) s e  a  d e r r i  - 

b a r l o s  y e x t r a e . r l o s J d e  manera i g u a l  desp¿és de  l o s  d e l  g rupo  

2.- FOSFURO DE ALUMINIO. 

En e s t e  método s e  seleccionaron l a s  t r o z a s  p l a g a d a s  con l a  s e  - 



mlolog?a de l o s  g ~ u p o s  CAI, CBI y ( C l .  C u b r i é n d o l a s  con plás - 
tlco c a l i b ~ e  7 0 0 ,  s l n  p i lgnen tac l6n ,  s e l l a n d o  los c o s t a d o s  - , 

con t i e r r a  de  monte y co locando  dos p a s t i l l a s  p o ~  c a d a  m e t r o  y 

medlo c ú b i c o  de madera .  Destapando después de 4 8  h o r a s .  

3 - -  APLI'CACION DE LA MEZCLA INSECTICIDA LINDAN0 AL 2 0 %  EN 

DIESEL PROPOECTON 1 : 4 Q  L t s .  

En e s t e  n é t o d o  de c o n t p o l  s e  p r o c e d i ó  a l  d e r r i b o  d e l  á r b o l  - 
d e  l o s  g rupos  CA) y ( B ) ,  con l a  a p l i c a c i ó n  i n m e d i a t a  d e  l a  - 
mezc la  i n s e c t i c i d a  en  f u s t e  y c o r t e z a .  P roced iendo  a l  d e s c o r  - 

t e z a m i e n t o  y segunda a p l i c a c i ó n  d e  l a  m e z c l a  i n s e c t i c i d a .  

>* 

11.- E j i d o  Chapar-ro,. Npio .  d e  H i d a l g o ,  N i c h .  ' , 

A l t i t u d  2 3 0 0  m. 

P l a g a  f o r e s t a l :  D .  mexicanus  

E s p e c i e  f o r e s t a l  a f e c t a d a :  -- P i n u s  p s e u d o s t r o b u s  

SEMIOLOGIA 

ESTADO FISICO DEL ARBOLADO AFECTADO. ESTADO DE DESARROLLO 

Grupo A) Arbo les  con f o l l a j e  v e r d e ,  A d u l t o s  y h u e v e c i l l o s  

gruinos de  c o l o r  b l a n c o  

Grupo B )  Arbo les  con f o l l a j e  v e r d e  A d u l t o s ,  h i i e v e c i l l o s ,  - 
# 

l imón con grumos d e  c o l o r  l a r v a s  d e  p r i m e r o  y - 

b l a n c o  r o j i z o .  segundo e s t a d i o .  



Grupa C l  Arbsles con follaje ana - A d u l t o s ?  huevecillos, - 
rlllento, con g w o s  de  l a ~ ~ a s  de p~inero y se- 

 colo^ rojizo. gundo estadlo.. 

Grupo DI Arboles con follaje c a f é  Con presencia de Ips. - 

ro j i z o .  

METODOS DE CONTROL UTTLTZADOS 

1.- DERRTBO Y ABANDONO 

En el presente métodd se consideyó la temporada de lluvia y 

se a derribar primeramente los árboles del grupo - 

( C )  seguidos de los del grupo (DI. Los de los grupos (A) y - 
(B) sirvieron como árboles trampa, derribándolos 15 días des - 

pués. Todos 1.0s árboles se arroparon con su mismo follaje y 

arbustos por espacio de 3 meses en el lugar. 

2.- APLICACION DE MEZCLA INSECTICIDA LINDAN0 AL 20% EN DIE-- 

SEL.  

En este método el primer paso esderribar todo el arbolado - 

del grupo (C) y ( B )  continuando con los (A) y (DI, árboles - 

que una vez derribados son fumigados con la mezcla insectici 

da, descortezados y por segunda vez fumigados, apilando los 

desperdicios. 

111. - Pequeña propiedad lt Cerro Prieto", Mpio. de Hidalgo, -- 

Mich. 

Altitud: 2100 m. 

Tipo de plaga forestal: - D. mexicanus 



Especie f o r e s t a l  afectada: Plnus teo.co.te 

METODO DE CO-NmO-L A- UTI'LTZAR . 

1 .- POSPURO DE ALTrmINIO 

El pred3o en cuest26n se consider8 para comparar los datos - 

de los obtenidos en el predio ejidal "Los Saucesrf, Mpio. de 

gapeo, Mich., con caracter?sticas de clima y vegetación muy 

diferentes. 

SEMIOLOGIA 

ESTADO FISICO DEL ARBOL AFECTADO ESTADO DE DESARROLLO 

Grupo A) Arboles con follaje ver - Presencia de adultos, - 
de y con grupos pequeños huevecillos,. larvas de 

7' 

de color roj lzo. te'~cero y cuarto esta- 

dío. 

Grupo B) Arboles ,con folla,je ama- Presencia de adultos y 

rilio limón; con grumos larvas de tercero y cuar - 

pequeños de color rojizo. to estadio. 

Grupo C) Arboles con follaje café Presencia de preimagos 

 rojizo. y adultos emergiendo. 
* 

Grupo DI Arboles con follaje café Sin.ningÚn estado de de 

En este método se seleccionaron las trozas virulentas de los 

árboles derribados del grupo ( C )  y posteriormente los de los 



grupos CAL y f.Bl que simlexon como 6~boles trmpa, aplican- 

do la netodologia desc~lta para el sitio (1). 

Todos los métodos utilizados tuvieron .resultados positivos - 
en mortalidad de los diTerentes estados de desarrollo, aba-- 

tiendo la poblac16n de la plaga insectll. De acuerdo al obje - 

tivo de nuestro estudio los métodos de combate y control, -- 

confomne al grado de aceptaci6n, entre la gente del medio ru - 

ral, fué el siguiente: Jerribo y extracción inmediata, utili - 

zaclón de pastillas de fosfuro de aluminio, derribo y abando - 

no y utilización de llndano al 20% en diese1 proporción - - 

1:40 Lts. 

Derribo y ~xtracclón Inmediata.- Ofrece seguridad en 

neamiento; con mejor precio de costo de la madera, mejor - - 

aceptación en el mercado de la madera aserrada proveniente - 
\ 

de estos aprovechamientos, por evitarse el avance del mancha - 

do azul por el hongo Cerayocystis sp., economía en gastos - 

de elaboración, ya que se evita el descortezamiento del fus- 

te; trabajos con eficiencia hasta en un 200%. Esto es por -- 

ejemplo una brigada de saneamiento formada por un motosierris - 

ta, un medidor, un fumigador y cuatro hacheros, logran elabo- 

rar con la operación de descortezamiento un avance de 8,000 - 

M3. Este método resulta propio para su aplicación en la época 



de seqda lieglst~ada en .los meses. de f eb~ero, marzo, abril y 

mayo. 

utilización de Pastillas de Tosfuro de Aluminio.- Con las - 
mismas caracterSsticas que el anterior, disminuyendo muy po- 

co el rendimiento en la elaboración, 18-20-000 M3 por briga- 

da. Dificultad para conseguir el plástico que resulta de im- 

portación, aunque se puede utilizar polietileno de menor ca- 

libre y transparente teniendo resultados positivos, como lo 

prueban en esta zona los datos obtenidos por el INIFAP de - 

Morelia, Mich., el cual reporta datos de mortandad para - D.- 

frontalls de 80%; método apto en temporada de sequia y prefe - 

rente en la época de lluvia, por no dejar productos residua- 

les en el bosque. 

Derrlbo y Abandono.- ~ é t o d o  con todas las ventajas biológi-- 

cas y aplicado a la temporada de lluvias, apto para terrenos , 

sin problemas de litigio y de robo de madera. En este método 

los árboles trampa funcionaron eficazmente, registrándose -- 

aumento en nhero de gFumos después de 1 5  días. 

Su inconveniente en la aceptación es la permanencia de la -- 

trocería abandonada en el bosque; ya que aunque no se regis- 

tren problemas de pudrición sí requiere de contratar por se- 
* 

gundá vez una brigada de saneamiento. 

Su aceptación se basó en que no existe contaminación y el ga - 

nado boblno, ovLno y caballar puede alimentarse sin peligro 



alguno; se han reportada casos de envenenamiento de animales 

por consmnir pastlzal contaminado, de igual manera los luga- 

reños, han observado muerte de pájaros y peces por utilizar 

productos cont-minantes para el combate del insecto descor-- 

tezador . 

Utilización de Mezcla In3ectTcida Lindano al 20% en Diesel 

proporclÓn 1:40 Lts.- Su falta de aceptación se basa en su - 
- 

efecto tóxico y contmlnante reportando los lugareños que -- 

han observado la muerte de pájaros y peces as? como ganado - 

mayor, por contaminarse pastos y manantiales. Este insectici - 

da por su escasez en el mercado regional es a veces sustitui - 

do por ParatiÓn metilico, de nombre comercial Flash, ~ragÓn, 

Folidol E 605, mezclándose de igual forma con diese1 en la - 
misma proporción. Otro inconveniente en su aplicación es por 

el transporte del diese1 en terrenos inaccesibles cuyas tra- 

vesías tienen que hace~se en animales de carga, como caballos 

o burros, a los que afecta su piel, dañando también al hombre 

al no aplicarlo con alguna de equipo de seguridad. 

CONCLUSIONES 

Cualquier método de control para el descortezador del pino - 

ofrece seguridad en el combate y control de las 'poblaciones 

insectiles del Dendroctonus mexicanus y - D. frontalis, apli-- 

cándolo correctamente de acuerdo a las instrucciones técnicas 

para el caso; teniendo la limitante en el grado de aceptación 

por la gente del medio rural. Para la región oriente del Esta - 



do de ~íclioac&n, ti'ene mayor aceptaclÓn el método de control 

de Derribo y. ~xtracclón I'mediata. 

Considerándose que con base a la experiencia la plaga insec- 

ti1 en cuesti6n no resulta un p~oblema serio de control, si- 

no más bien el factor fuego y la sobrerresinación, as? como 

la negl2gencIa de los propietarios es lo que está ocasionan- 

do el avance contfnuo del descortezador del pino. 

Es clara la necesidad de la aslstencla técnica en el medio - 
rural para la deteccTón, cambate y control de la plaga. Final 

t - 

mente S-e puede agregar que el efecto de la muerte de los pi- 

nos genera recursos econÓmicos que motiva al poseedor que no 

tiene bajo manejo sllvícola su monte el tratar de mantener - 
esta plaga Insectil. 







INFL!JiNCIA DE; FACTORES CLIMATICOS EN iA IIuCIDENCIA DE ATAQJE DE Hypsipyla 

grandella Zeller; Lep: W d i d a e  en Caoba, Swietenla macrophylla King y 

Cedro, Cedrela odorata L. 

BIOL. MA. CONCEPCION AWiEOLA VAZQUES 

M. C. FERNANDO PATIÑO 'VALERA 

R E S U M E N  

El presente estudio tuvo camo flmlidad,  e l  determinar l a  relación de 

lo s  factores c l ~ t i c o s  con la incidemla de ataque de ~yps ipy la  pM3.e- 

lla Zeller, insecto perteneciente a la familia Pyralidae, orden Lepid6p- - 
tera ;  barremdor que afecta las especies forestales Cedrela odomta L. - - 
(cearo) y Swietenia macrophylla King (caoba). E l  grado de reiac16n se ob- 

tuvo mediante ar6lisls de repes ión  con los  datos meteorológicos regis-tra - 

dos en e l  C. E.F. "Ing. Eduardo Sangri  Serrano", en Escacega, Campeche y 

lo  S porcentaj es de a-taque del  insecto registrado mensualmente durante 

cuatro años. 

Los resultados obtenidos. irdican que la épcca de mayor ataque es en, 

e l  período comprendido entre los meses de mayo a septienbre y la pec ip l -  

tación es determinante en e l  mayor ataque de l  insecto y en ccanbimción - 

con la  humedad relat iva y la  temperatura media también influyen en gran 

medida. 

*Investigadora del CI FAP-Campeche. 
**Director del CI FAP-Campeche. 



Actualmente en México, como en otros mucbs pa4ses t!ropicales se do - 
minan las técnicas y metcdologias pra ei establecmiento de plantaciones 

de Swietenia rriamophylla King Ccaok) y Cedrela odorata L. (cedro), que 

tienen como objetivo incrementar la  producci8n de madera en superficies 

c m p c t a s ,  y facilitar as í ,  su mnejo y aprwechmien.tu(,~ Uno de- los pro- 

blanas principales que han impedido el est&blecimiento de plantaciones co 

m i a l e s ,  es el ataque que sufren estas meliaceas por Hypsip yla grande- 

U a  Z e l l e r ,  insecto que da% a los  k inza les  de estos dos g & m s ,  m e -  - 
m d o  las yemas ap2cal .e~~ popiciardu cosi e l lo  e l  retraso en su creci--- 

miento y o~ig imndo en cs@asiones, la mala confomaciÓn de los & b l e s .  E l  

ataque de este insecto o m e  tanta en la etapa de viv~sro, como durante - 

sa daptaci6n y mecimiento en e l  c m p  , Para e l  caso de ' p lh tu l a s  en vi-  

vero se  b n  ~ e p r t a d o  a l t a s  incfdmcias de daño, habi'mdose cuantificado 

p&didas de hasta 50 % de l a s  plSntulas de ambas especies. Se considera que 
* 

de "IOS insectos dañinos F a  especies forestales en el tx6pico hihedo de 
" 

Mkico, Hypsipyla graridelh Zel.ler es eL &S Unp tan te ,  ---- 

E l  objeti~7o del presente tra'mjo, consisti6 en detmúlaz.  l a  mflu- 

mja de la Frrccipltaci6n, htmc&d re la t iva ,  bras de insoiaci6n y tape- 

ratxrrla, s u k e  l a  magnitud d d  ataque de m s i p y l a  grandella - Z e l l e r ,  en -- 

las especies Swietenia macrophylla King y Cedrela cdorata L. 

Las o bsemraciones sobre l a  _Vcicjencia dc los ataques de - Iiypsipyla - - 

grandella - Zeliw se  re21 i m u o r i  en ILlrki 111 c ~ i i a ~ i Ó ~ l  de Cdrela  dordta L. y 

%ietenia macmphylla King., es-tableclda e11 el Campo Experimental Forestal 



"Trg. Edu@ Wgri Semano" (antes "El Tormento'' 1, reali&dose las - 
observaciones desde el ea tab leh ie f i to  hasta Los 4 años de edad. La plan - 
tación se  estableció a p th  de .s&las colectadas en e l  C a p o  y l a  r e  - 
g2Ón aledaña al Asno, popgándose en v i v m ,  y estqbleciéndose la plan - 

,tación utilizando e l  s i s t m  Taungya, con p l h t u l a  de 4 meses de edad y - 

con cepa%. 

E l  tmtamiento proporcionado a l  tarw antes de l a  plantaci6n mn- 

s i s t i á  en l a  roza-SLnnba y quema de la vegetación, cano tradicionalmente 

s e  real iza  en l a  región. Postmiomente, se estableci6 el cultivo de mdz,  

y después de l a  cosecha, se volvió a demibar y quarar, junto con el ms - 

troje toda la vegetación hwbace3 existente. Al siguiente año, se esta- 

blecieron súrniltheamente tanto e l  cultivo agrícola (maíz) , cano la plan - 

tación fores ta l  (cedro y caoba), Despes de l a  segunda asecha  del c u l t i  - 

vo agrícola se abandonó el terreno permitiendo el ca7eriirr)iento de l a s  es- 

p i e s  forestales, 

Ya establecida la  pWtaciÓn se proceiib a delimitar, en forma al& 

tor ia ,  se is  parcelas de obsemación, consistentes cada um de ellas de - 

250 plantas d i s t r i h i d a s  en una superficie de 1025 m2 (45  x 451. ni las 

parcelas se  permiti6 el l i k e  crecimiento de las malezas, hacierdo brechas 

Únicamente para pcder realizar  Bs obswvaciones correspondientes, 

La tana de datos s o b e  incidencia de ataques en la pblación bajo - 

observaci6n, se realizó mensualmente, regis-tinándose el número de plantas 

atacadas y su respectivo p c e n t a j e  para cada w c e l a .  



~a p u t a  atacada se recomci6 porque la larya de & grandella Ze- 

I lm a l  a l h m t m s e  del  tej ido intwno de la rana, arroja a l  a t d o r  - 

pequeños gm~nos de exculazencias de colar caf6 clmo, que a l  pasar los - 

días s e  ?mmn obsc-s. E l  indicador para diferenciar un ataque reciente 

de uno antwior  fu6 e l  color y consistencia blanda que pesentaron los  - 

grumos r e i e n t e s ,  a diferencia de los  obscums y secos de ataques ante- 

riores.  %La anotacian de planta dañada correspondi6 Gnicamente a . la  que - 

presentaba sínt& de ataque reciente, E l  conteo d a  daño se  efectuó en 

forma ininterrumpida durante 48 meses. 

Con la  finalidad de determinar la influencia de l a s  factores clima- 

toi6gicos sobre e l  grado de incidencia de ataques del  barremdor, se pro - 

cedió a Sanar diariamente las mediciones de tenpwaturas m e d i a  mínima y 

media &ima, prwipitación media a m l a d a  , medk de horas de insolaci6n, 

y hunedades relat ivas media . m e  y &$m. Los datos f u m n  pmcesados 

para obtener pranedios mensuales durante e l  ti- que durb e l  estudio, 

con e l  wog6sito de que,mcdiante análisis de regresi6n y comelación se  

obtuviwa e l  grado de relación existente entre e i los ,  Tanbien, se  conside - 

r Ó  necesario conocer e l  efecto canbimdo de algums paráme-bos clunáticos 

en la cuantfa del ataque, l levhdose a efecto aná l i s i s  de regresi6n linea - 

les ,  madráticqs y dbicqs ,  estindrdose todas las conbimciones p s i b l e s  

entre l o s  factores considerados. 

S 

P e a  su utilización en las regresiones se uti l izaron datos transfor - 

mados de humedad relat iva,  máxima y mínima y de los porcentajes de ataque 



RESULTADOS 

Relaciones enwe la magnitud de l  atacpe y las. v m h b l e s  cl&?iticas, 

Como puede apreciarse, a l  andlizw l o s  datos canten$dos en d cuadro 

1, los factores climáticos que aparentarlente presen.tan.7naym Mluencia 

sobre l o s  ataques de H. - grafddella Zel lw son: pecipitaciGn, tenpwa- 

tura media mínima y la knrmedad re la t iya  &Una. Es b p r t q n t e  resal tar  - 
que p a  e l  caso de  cedro, la precipitación y la temperatura media míni - 

ma presentaron valores altamente significativos con meficientes de de- 

-terninaci6n de 0.60 y 0.61 , respectivamente. 

Para e l  caso del  efecto ccsnbinado de los  factores c l M t i c o s  consi- 

dwados, en e l  cuadro 2 se puede observm que: para e l  caso de l a  preai- 

pitación al relacionarse con las otras  variables, s e  obhrviemn sianpre 

niveles de significación del  1 y 5 %, no coincidiendo los  niveles de sig- 

nificacign entre ambas especies, con ascepci6n de la precipltaci6n y l a  

humedad relat iva mfnima, y precipitación-bras de insolacitjn, en los que 

se obtuvo un nivel de significancid del  1 y 5 % p r a  ambs especies, res  - 

pect ivamente . 

A l  analizar e l  efecto conjunto resultante de las b p s ,  insolación, 

relacionadas con l a  hmedad relat iva &ha y mínima1 y 1q tenpmtura  

media máxima, se obseyywn para las dos especies b a j ~  estudio, valores 

de F no significativos, y los  mef icientes de deteminación cowesprdien - 

t es ,  fueron los  116s bajos obtenidos en e l  estudio.. En cambio, las horas 

insolacion relacionadas con la precipitación y la  tenpqatum media m f n i  - 

m a l  presentaron para las dos especies, valores significativos al 5 % %  Es- 

t o  p & í a  explicarse a l  tener en cuenta que l a  cantidad .de rd j ac ión  - 



recibida s o b e  4 mperifick .de la .t&rya afecta el wecjraiento, es- 

truchira y supervivencia .de los &boles, determinando la t apemtu ra  del  

a h e  y, por lo  tanto, hdhc tc~ r l en t e ,  las condiciones ' c ~ i c a s  alrededor 

y dentro de ,la planta; de Gsta manera - H. pandeLla Zeller, no encuentra - 
un medio adecuado para alimentarse. 

L 

Al analizar e l  efecto de  l a  humedad relativcl máxima, en c6mpinaciÓn 

con la humedad relat iva mTnlTna,los valores obtenidos para cedro fueron - 

significativos aL 5 % y no significativos para caoba. La misma variable, 

pero relacionada con l a  tanpera-hira media anual, p m i t i 6  obtener resulta - 

dos aitamente s i g ~ f i c a t i v o s  para cedro y no signifiwtivos para caoba. - 

Para el caso de la 'raunedad re la t iva ,  tanto mínima corno máxima, en combina - 

ción con l a  tmpwatura media máxima, se obtuvieron valores de F no sig- 

nificativos para ambas especies, Finalmente para las &blnaciones, h e  - a 

dad relat iva mínima con temperatura media rnhh y temperatura medh má- 

xima con media m í n i m a ,  en ambas especies los  resultados obtenidos fueron 

valores de F significativos al 5 %. 

L Los valores de los  coeficientes de determinación CR 1 para l a s  re-  

gresiones arriba citadas variaron de 0.38 a 0.65 para cedro, y de 0.30 

a 0.50 para caoba, presentdndose los  valcoles más bajos en l o s  cacos de r e  - 

sultados no significativos. 

A l  analizzir el  efecto ccmbirado de de Las variables climáticas, 

s o b e  e l  ataque de Hypsipyh pandel la  Zeller Ccuam 31, para e l  caso - 

de caoba, se obtuvieron valores de F al 1 % de signif icancia, a l  aml i za r  

e l  efecto cmbimdo de la pecipitación e insolación, con la humedad re- 

la t iva  máxima y mui ima ,  respectivamente, y de la  prec i~ i tac i6n  y la b e  - 
* 

dad relat iva m%ma con la 'numedad re la t iva  y temperahira medlas mínimas. 



b s  v a o r e s  de F al. 5 %, cqr respord iwn  en un 8 0 % de l o s  casos, 

a combinaciones en donde a F e c e  la  precipitación y la .temperatura media 

máxima, eL 20 % restante,  (UM canbinación) corresponde a la  precipitación 

asociada a la kaimedad relativa y temperatura media m i n h .  

P a p  el caso de C&aa odcirata L, en todas las wbinac iones  en las 

que particip6 l a  precipitación, se obtuviwon valores de  F significativos 

al 1 % excepto en su c ~ i n a c i ó n  con insohci6n y t a p w a t u r a  media míni - 

m, en la que e l  valor de  significancm fu$ del 5 %. Valor tmibih obt* 

nido en la relación entre  Bs hmas de ins9Uci6n y &S m e d a d e s  r e l a t i  - 

vas ~~s y mhimas, 

Los resultados obtenidos indican que la mayor incidencia d e  ataque 

d e  este insecto corresponde a la  época de  l luv ias ,  10 que concuerda con - 

muchos de l o s  autores que b n  estudiado la plaga. La p r a i p i t a c i 6 n  pare - 

c e  ser el fgctcrr climático con mayor impacto sobre la presencia de mayc- 

r e s  porcentajes de ataque, s i d o  m a s  s ignif icat ivas p a  el caso de ce- 

dro que para. caoba, 

S1 consideramos algunos aspectos f is iol6gicos d e l  desa,rrollo tanto - 

de la planta como del  insecto, e l  hecb  de que la  precipitación tenga una 

importante repercusión sobre la aparición de l  insecto, @?a explicarse en 

virtud de que en l o s  primeros meses de  l l u v i a  s e  i n i c i a  u m  activa brota - .  

ci6n de y a a s  nuevas en ambas especies, las que pesentan  condiciones - 

que permiten ia f á c i l  ov ips ic ibn  pr l a  mariposa; pster iormente a l  ener - 

g e r . l a s  larvas,  &as encuentran un medio muy propicio para su cylecimien - 
t o ,  pues l a s  c a u l a s  de los  te j idos  en l a s  ramillas tiwnas se  encuentran 

S d t u ~ d a s  de agua, p e n r i i t i ~ o l e s  su  alimentación y evitando su deseca- 

ción. 
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Es iInpwtante s&dm que 14 tarlpe~#tum canbinada con lq haedad, 

meando un nd'o mbiente propTcb, tm&q un h p r t a n % e  ppel, en l a  in- 

cubaci'on de l o s  h w e c i l l o s ,  resuliando de ello, una pblac$Ón mayor del 

insecto. 

La wym incidencia de ataques sobre c e o ,  y c~nsecuentbnente los  

niayores va lmes  significatiyos obtenidos en l o s  d l i s i s ,  p.sden sw su- 

puestamente a t r i h í d o s  a la  presencia de sustancias secundarias, que se- 

gÚn algunos autores ac&n como atrayentes s e a a l e s  de l  insecto. Lo ante- 

r i o r  puede ver i f icarse  fácilmente al quebrar ~ a ; i l l a s  de cedro y percibir 

e l  f u e r t e  ,aroma que las caracter iza y hace suponer, sta e l  vector a t r ac  - 

t ivo  mayor para que el insecto se  alimente d e  d i c b  especie. 

E s  importante señalar que l a  acci6n c c m b i ~ d a  de la pecip i tac i6n ,  - 

con e l  r e s to  de l o s  parámetros clfmáticos estudiados, influye en l a  mayor 

presencia de ataque, p r  ejemplo mando se  relacionan l a  precipitación, ho- 

ras insolación y h e d a d e s  re la t ivas  máxima y mínima, se obtienen signif i-  

cancias estadíst icas a l t a s  que indican la influencia positiva de estos - 

factores en e l  aumento de la incidencia de ataque de H. - pandela  Zeller - 

en Swietenia macrophylla K h g .  y Cedrela odorata L. 

Esto ocurre también pra caoba, cuando se r e l a c i ~ n a n  l a  precipita-- 

ciÓn con l a  humedad re la t iva  mbima y la humedad r e l a t i v a  máxima, a s í  ccmo 

cori la tempwatura media mínima. Para cedro ocurre un fenGnen~ sjmilar - 
cuando s e  CQmbina l a  precipitación con las haras insalaci6n y la tempera- 

tura media máxima. 



Para la  mi- especie - C o'domtq L,, las yariables c l ~ t ; i c a s  relacio - 

nadas com son La ppeci'pitaci61-1 con la  hm&d .yeb,tiya, n@@na y-m'uiba-, 

la pecipltaciGn con hmedades relat ivas q & h s  y q"uiha.s y . l ps  tqpera- 

turas medias &has y mínimas, influyen en la  mayw jncjdenciia de a t ~ q u e  

C de - H. grandella Zeller sobre la espeei'e; esto s e  d e t m i w  tiynbjh con un 

riesgo de 3 % de m o r .  

SUGERENCIAS 

- E l  ataque de Hypsipyla grandella Zeller ocurre conmayor frecuen- 

c i a  durante los  primeros años de edad de las especies Swietenia macmphy- 

l l a  K k  Y odorata L. pmbcibleneate debscjfo a que M. grandellq 2. - 

prefiere l o s  tejidos suculentos, que constituyen las yemas terminales; -? 

a d d s  de la abundancia de meristenos apicales que por raaturaleaa pesen- 

tan. Esto determina que lo s  pograms prwentivos deben enfocarse a los  - 

vivwos donde se cultiven l a s  especies a s b m o  a plantaciones r e c i b  esta - 

blecidas. 

- La época de mayar frecuencia de ataques de Hypsipyla grandella Z.  

se  ubica en-be los  meses de mayo a septianbre, pwícdo en que también -- 

ocurren l o s  mayores valores de precipitación pluvial, de tanpwatura media, 

mhima, temperatura media mínima,- kavnedad re la t iva  máxima,  l a s  hmedades 

re la t ivas  m í n i m a s  mas bajas y los  valores intermedidde las bras de inso - 
lación, registradas durante los meses del  año. De l o  a n t e r i q  se ulfiwe 

que las medidas de proteccjón p3i7a evitar el atqque de H.. - paridella Z e l l e ; r  

en - S, macmphylla ICing. y - C. Qdwata L., deberán p l a n e s e  considerado - 

l a  influencia de los  factores clvnfiticos arriba mencionados, 



'" - Los factores cl-ticos cpe rqwstrar~n myor grado de ssse,iación - 
con los  ataques del. insecto f u w n :  la pecipTtac%n, : t a p e ; i . M  media - 
& h a  y la lnunedad relativa ~~, en difwe-ntes cqnbulac~ones. En f w -  

m a  individual 10s factwes clk$ticos que más influwcia pn i f e s twon  pra 

la  nayw incidencia de atqques Eumn:  ~n?ecípitaclÓn, l a  medad relativa 

- Se apec iamn valores signif3cativos en todos l o s  casos en que L.3. 

pecipitación se asocib con o-tros factores climaticos, io  anterior se pre - 

sentó en todos los  tipos de regresfones - efectuados y con mayor énfasis en 

CeEtrela odorata L., en donde los  valores de signjficancia fueson mas EX- 

presivos, l o  que p m i t e  concluir que e l  factor) mas i h p r t a n t e  es la F e -  

cipitacibn, pr lo  que puede afirmarse que e l  ataque de Hypsipyla grande? 

l la  Z,  , está asociado a la  precipitación y consecuentaente a la  existen- - 
tia de yenas tiernas. 

A d d s  del clima hay otros factores que intervienen en e l  canporta- 

miento de Hypsipyla grandella Zellw y que deben ser motivo de otms estu- 

dios que canplanenten e l  conocbiento del  insecto y logrw así su controi 

definitivo . 



NILI/U;ES DE STGNTFICACTON Y COEFICiEXl'ES DE DJLTQ$'JJT~ACTON DE L@ 
REGRESIONES LIWALiES PARA 'Smk-ia m3crophylla K i n g  & o h )  y 
C e d r e l a  cdarata L. Ccedrol , 

' Significativo a l  5 % 

.T. .T. ,. ,. Significativo ai 1 % 

NS N o  significativo 

V A R I A B L E  

Frecipltación 

Hwas msolación 

Hhedad re l .  

Humedad r d. m4nima 

Tenp. media máxm 

Tanp. media m& 

- S mcropnyLLa Kmg , .& dwata L. 
' 

s i g a  . 
A 

NS 

J. 

NS 

N S 

.'. 

..sig&. 

.?. ,.,. ... 

NS 

.?. ,, 1 

NS 

NS 

S,. ,, .< ,. 

R* 

O, 5U 

O .  U 2  

0.34 

O. 03 , 

O. 26 

O ,49 
I 

R~ 

U. 6U  

0.18 

0.36 

O. O 1  

, 0-31 

O. 61 



CUADRO 2 
NWEUS DE SENEICANCJA Y CQEFICENTES DE J.&3 RM;F&SIONS U J ~ R / l T L ~  - 
P&4 ~wie-tenia macmphylla Kfrg Ccaoba 1 9 Cedrela odumta L. C c e  1 , 

.r. .v. ,. ,. Significativo al 1 % 
* 

NS No Significativo. 

Y A R I A B L E S  

~ ? e c i p i t a c i 6 n - ~ a m  S insolación 

Precip.-Hm. rel. máx. 

Precip.-Hum. rel. m l n .  

Precip . -Tenp. media mbx . 
Precip. -Tmp. media mCn. 

Hrs. inso1.-I-hrm.rel. &, 

&?s. insol. HW. rel ,  min 

a s .  insol . Temp .med .m&, 

Hrs, insol, Tanp. med. mTn 

EUm. rel. máx.hum.rel.mín 

~-h-im.rel.m&-tan.med.mín 
* 
Hum.rel.máx. tanp.med.m&. 

Huq. r e 1  .mín-Ten .m4 .m&. 

Hun .re1 .Temp ,m4 .mín 

Tm.med .máx.tem.med.mín. 

' - S. m&r?ophyIia K i n g ,  - C. cdwata 

Signif . 

J. ,. 
.v. 

.v. d. .v. d .  

.t. ,. -7. ,. 
,. ,. .v. .y. 

NS 

NS 

, NS 

.v. 

1 .  ' .. 

Signif.  

* 2 

. .t. .>. ,, ,. 
.r. .v. 
d .  d. 

.v. ,. ' 

.-. ,. 

NS 

NS 

L. 

R~ 
D 

- ,Q.63 

0.36 

0.81 

0.76 

O .71 

0.36 

O. 02 

O. 31 

0.61 

O. 58 

, R~ 

0-53 

0-74 

0,73 

0.63 

0.58 

O. 34 

0.03 

O. 65 
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'' PRnCT 1 CAS AGRO-S I L V  1 --CULTURALEC PARA L A  PHEYEMC 1 DN DEL 

1j~esFp:yLi-.gi-i_n_@illa . Z 1  EN EL ESTADO DE: BLlINTfrSNA RUU. " 

$ RRMDN CORONADO VIERA. 

% % V.  HLJGD PIOH SULUE. 

QUINTANA RD@ CUENTA CON 5'084,300 HAS. DE LAS CUISLES 

49138,620 SON DE VDCACIQN FORESTAL Y SE RPROVECHRN 1"27,197 

IJGIEB. ClJYfi PRCIDIJCCICIN SE ESTIMA EPI 0.374 M 3  DE ESPECIES 

F'RECIOSfiS Y 22 M 3  DE CDRRIEEITES TROPICALES PUF( t4ir). 

S I N  EbIRi3FrG12 Lr'r CEL..f,'Ci ES PERTURBADA CADA AGD POR L A  ACCION DE 

'.!ARIOS FRC'TTIRES Y 1Jb10 DE ELLOS ES EL LEPIDUPTERO COf.IOCIDO 

C5Mí3 t - l i  ~ i c i  p y l  a qr andel.  l a Z . DAZANDD LAS ESPECIES E 1-13 

DEFDTIMfiCInf.1 DEL. FLISTE, EL i-1OSPEDEHO MUERE Y SU MAYDR 

IbJCXDEElrIfi ES EPI LA EPOCA DE LLU?,IfiS Y SE EPICUEbITHA 

I?!STF'~FlJIDA POR TCJDD E l  ESTADO, 



TAXONOMIA: - 

F E  1 bID : AN 1 P1AL FflMIL-IA: PYRALIDAE 

Pt.1YL.L...tJM: ARTWF?OPODA GENERO: HYPSIPYLA 

Cl. ASE : ,I PISECTA ESPEC 1 E: GRANDELLfi 2 .  

E N  PLANTACIONES DE CEDRO ROJO Y CAOBA, SE OBSERVAN EN L A  

YEMA, TERMINAL PEBUENAC HERIDAS CON ACOMULfiCION DE 

PARTICULAS COMO ASERRIN Y EXUDfiCION ALGO BISCOSAS COLOR 

R O J I Z A S  O CAFES, BROTES LATERALES, BIFURCACIONES E 

HINCHAZONES E N  LOS REEROTES JOVENES INFECTADOS. 

t ADIJLTO. - E L  ADU1-TO MIDE 30-40 mm, EL MACHO E S  LIGERfiMENTE 

MAS GRAMDE BUE L A  HEMBRA- SON DE COLOR GRIS-HUMO. 

$ !+!JE'v'V.- ESTE E!-!!?$? !-!fiS?9 aE! HGR4AS ES RLANCO OPUCO Y LUEGO 

CAMBIA A ROSA PURPURA Y L A  FORMA DEPENDE DEL LUGAR DONDE SEA 

DEPOSITADO, ES OVALADO CUANDO SE DEJA EN FORMA L I B R E  EN L A  

YEMA Y RECTfiNGULAR CUANDO SE DEPOSITA EN HOJAS CAIDbS O 

SOBRE ALGIJNR PARTE DEL TCSLLO. 



* LARVA.- SON DE COLOR ROSADO Y SU CABEZA E S  MAS ANCHA QUE 

E L  CUERPO, ESTE ESTADIO CAUSA EL MAYOR DAWO. 

* PUPA.- E S  DE COLOR BLANCO EL CAPULLO Y AL  INCURIR E L  

CAMBIO EN L A  LARVA QUE ES ROSADO SE TORNA BLANCO. 

* DURRCION DEL CICLO.-, T I E N E  UN RANGO DE 24-34 DIAS,  E L  

HUEVO DURA DE 2-4, L A  LARVA DE 10-12, L A  PUPA DE 11-13 Y E L  

ADULTO DE 2-4 D IAS ,  L A  MAXIMA FRECUENCIA E S  E N  EPOCA DE 

LL.UVIAS PRESENTANDO HASTA 4 GENERACIONES Y EN EPOCA DE 

SERUIA 2, HACIENDO POR L O  MENOS 6 GENERACIONES A L  AMO. 

DEPREDADORES DE L A  PLAGA.- ALGUNOS PEBUEÑOS PAJAROS ABREN 

LOS BROTES TIERNOS INFECTDOS, SOLO QUE EL DAÑO YA ESTA 

HECHO. 

t NOCIVIDAD DE L A  PLAGA.- E L  DAÑO P R I N C I P A L  E S  A L A S  YEMAS 

TERMINALES Y LATERALES CUYO FUSTE SERA DEFORME Y DE BAJO 

VALOR ECONOMICO, SE ALIMENTA DE L A  MEDULA HACIENDO GALERIAS 

QUE VAN DE UNOS FUANTOS CENTIMETROS HASTA 48, EL DIAMETRO 

PUEDE SER DE 1-2 cm. DEPENDIENDO DE L A  ESPECIE AFECTADA E L  

TAMAÑO DEL REBROTE JOVEN Y L A  EDAD DE L A  LARVQ. 



'ECOLod'A: 

DISTRIBUCI0FI.-  ESTE LEPPDOPTERO SE D ISTRIBUYE POR C A S I  TODOS 

LOS TROPICOS DEL MUNDO, E N  EL ESTADO DE QUINTANA ROO SE L E  

ENCUENTRA POR TODO EL ESTADO, PRINCIPALMENTE EN L A S  AREAS 

REFORESTADAC CON ESPECIES DE MELIACIAS.  

E N  QUINTANA ROO, NO SE HA HECHO NADA EN FORMA PRACTICA 

OPERATIVA PARA E L  COMBATE, S I N  EMBGiRGO, EN PRACTICAS 

REPILIZADAS E N  E L  CAMPO EXPERIMENTAL FORESTAL " EL  TORMENTO" 

ESCRRCEGR, COMPECHE, CUEfi Y COSTA RICA, SEÑALAN QUE E S  

POSIBLE CONTROLfiRLR CON LOS METODOS SIGUIENTES: 

* CONTROL MECfiNIC0.- SUGIEREN L A  U T I L I Z A C I O N  DE LAMPARBS DE 

PRUEBAS DE ACCION DE RADIACXON COMO TRAMPAS PARA CAPTURAR 

ADULTOS, TAMBIEN L A  U T I L I Z A C I O N  DE FEROMDNAS S I N T E T I C A S  COMO 

ATRAYENTE SEXUAL DE LOS ADULTOS. 

t CONTROL RUIMIC0. -  UT IL IZANDO INSECTIC IDAS COMO E L  DIPTEREX 

A L  1 X ,  SOLO QUE SON COSTOSAS SUS APLICACIONES. 



* CONTROL RI0LOGICO. -  ALGUNAS PEQUEÑAS AVES SUELEN TOMfiR L A S  

1-ARVfiS, L A  E S T E R I L I Z R C I O N  D E  MACHOS ADULTOS PODRIA SER 

E F I C I E N T E .  

U T I L I Z A N  EN L R  PLANTACIDM, DEBERAM SER VIGOROSAS YA QUE SE 

RECUPERfiN MAS PRONTO D E L  ATñQUE DE L A  PLAGA QUE S I  SON 

BLAFITAS DEBTLES, LLEGANDO A VECES A FORMAR Ulrl FUSTE NUEVEO, 

PORBIJE CONTIEN UN ALTO CONTENIDO DE S A V I A  QUE L E S  S I R V E  COMO 

DEFENSA NEUTRAL Y EN UN TIEMPO MAS CORTO PUEDEN' REBASAR E L  

PERIDDD DE MAYOR P E L I G R O  EN E L  QUE ECTf iN EXPUESTOS A L  ATAQUE 

DEL WYPCHPYLA . 

t ETAPA DE MAYOR RIESGO A L  ATAQUE.- DESDE E L  PUNTO DE V I S T A  

ECONOMICO, E L  PERIDDO DE MAYOR RIESGO E S  DE LOS 2 A LOS 5 

RZOC QUE ES CUAMRO ESTA FORMADO E L  FUSTE DE INTEHES 

COMEHCIR1-, AS1 MISMO CUCSElDD L A S  LABORES S I L V I C U L T U R A L E S  SON 

MXrtlX MnS, CUCINDO LAS CONDICIOhIES E D A F I C A S  NO SON ADECUADAS Y 

CU&iIPli?O El- ESPACIAMIENTO DE PLAMTACIDFI NO ES E L  OPTIMO. 



% UT 11.-1 ZACIOFI DE ESPECIES (HEXCLA) TUROTAS. - TODAS L A S  

ESPECIES A UTILIZCIR DEBERMI SER CADUCIFOLIAS, DE CRECIMIENTO 

RAF IDO DE FOLIOLOS .PEQUEGOS Y DE REBROTE, SE DEBERAN 

ECThELECER CON 1 O 2 ANOS DE A N T I C I P A C I O N  A L A  PLANTACION DE 

M E L I f l C I h S  PRECIOSQS, ESTAS ESTARAN OBLIGADfiS A COMPETIR POR 

L.A LUZ ~ T I M U L A F I D O L A S  CON ELLO AL  DESARROLLO DE UN FUSTE 

L I M P I O  Y CON RAPIDEZ. 

Al-GUNAS ESPECIES TUTORAS PUEDEN SEL EL ALGARROBO ( C l l b i z z i a  

l .ebbek) L e u c a e n a  ( leucaena leucocephala), f r a m b o y a n  ( D e l o n i x  

regia), y la l i l a  ( M e l i a  azederach)  ENTRE OTRRS. 

t COMBIt lACION DE ESPECIES DE MELIACIA§.-  U T I L I Z A N D O  ESPECIES 

DE AL-TO VALOR ECONOMICO CON OTKRS DE BAJO INTEWES, CUYA 

FUNCIUN SEA L R  DISTRACCICPN DEL TbISECTIS, CONSIDERANDOLA COMIs 

PLANTA " T R Q W P A ' V  UNA VE7 REBACCaPlD9 EL PERIODQ BE MQVOR 

R I  ES55 RPL- T CRR 1-AEDRES SP Lif I --CULTURALES, 

t MEL.TR@InS COMBINBDAS CON OTRAS ESPECIES < A g r r s f a ~ - e s t e r i ñ )  ,- 

fiUNBUE EL ATAQUE DEL Hypsipyña EN E L  COL Y EN SOMBRA E S  

IGUAL, L A  COMPLEJIDAD DE LQ VEGETACION BRQTEGE A LOS 

DEPREDADORES PUSIRLES DE L A  PLAGA, AL  MISMO TIEMPO SE 
" - 

FqTT MI OI A R I Q Pi RI\ITÁ 13r Rt l'=K'AR I A LCIZ, DESARROLLANDCI UN FUSTE 

PUEDEM U T I L I Z R P  ESPECIES COMO: CAFE, PL&TANO, CXTRICOS, ETC. 



$ ESPACIRM1ENTOS.- GENERALMENTE L A S  PLANTACIONES E N  L A  SELVA 

SON EN ARECSS AFECTADAS POR L A  AGRICULTURA.NOMADA, SE DEEERAN 

REDlJCIR LOS ESPQCIAMIENTOS FIORMPiLES DE 2.5 mts. 13 1 m t  . Y 

CUANDO SE PRESENTE L A  COMPETENCICS REALIZAR LABORES S I L V I - -  

CUL TIJRALES. 

PARA L A  PREVENCIOM DEL ATAQUE DE Hypcipyla, SE PRETENDE 

REALIZAR LABORES AGRO-SILVICULTURALES, LOS ANTECEDENTES 

I N D I C A N  BUE LOS METODOS DE CONTROL BIOLOGICO, MECRNICO Y 

QUIMICO APARTE DE aIFIcxL SON MUY COSTOSOS, POR LO QUE COMO 

ALTERWRTTVfi DE PREVENCIDN SE PROPONEN ESTRS PRACTJCAS, SE HA 

OBSERVADO TAMBIEN QUE LOS ARBOLES BUE CRECEN EN FORNA 

NRThJRfil- AX5LFIDOS DENTRO DE L O  CQMPLE30 DE L A  VEGETACION L A  

INfXDEPlCIR DE ATAQUE ES SOLO DE UN 8-9 Y. APROXIMADAMENTE Y 

CUfiNDCI L A S  PLRFITACIONES SON HOMBGENAS EN DESPOBLADO LR  

IEIFECCICIN E S  HASTA UN 98 %, POR LO ANTERIOR Y LAS  

EYFEPIENCIAS PPRCTICAS OECEPVADRS. SE CREE QUE L A  PREVENCION 

DE L A  PLAGA SE PUEDE LOGRAR SE SE CUENTA CON UN PLAN DE 

MRNEJO AEPO-SILVICULTURAL ADECUADD, AS1 MISMO SE PLANTEA Y 

SE SUGIERE QCJE SE IEIVESTIGE SOBRE ESTAS PRACTICAS COPIO 

~~~~~~~E PREVEEJCXOM DEI- ATAQUE DEL WYPSIPVLA PAR& LUGHRR LOS 

FUCTES DESERUCIC RYUDAbIDD A L A  PLAEITA A L  PASAR POR L A  ETI?PA 

DE MAYOR RIESGO Eí?OWDMICO. 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE LA BIQLOGIA Y ECOLOGIA DEL 
EARRENADOR DE RAKILLAS Retinia arizonensic ( Heinrich ) - 
( = Fetrova arizonensis > ( LEP: OLETHREUTIDAE > EN UN -- 
EOSQUE NATURAL DE Pinus cembroides Succ. GALEANA, N. L. 

Bi61. Florent ino Caldera Hinoj osa Y , 
Ing. Jaime E. Flores Lara %% 

UBIVERSIDAD AUTOBOKA DE BUEVO LEOB 

FACULTAD DE SILVICULTURA Y WAXEJO DE RECURSOS RBHOVABLES 

LAEORATORIO DE ENTOMOLOGIA FORESTAL. 

Retinia arizonensis es un microlepidóptero que causa 
daños en ramillas jovenes de Pinus cembroides; las larvas al 
alimentarse, rriatan las ramilla:~ afectando el crecimiento rior- 
mal del árbol y deformando su copa ( Brewer y Stevans, 1973). 

e 

Los objetivos planteados al desarrollar el presente - 
trabajo fueron: 

- determinaci6n taxonómica de la especie dañina 
- conocer su ciclo biológico 
- evaluar el porcentaje de daño 
- detectar cuales son sus enemigos naturales en sus etapas de 
desarrollo. 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO Y  TODOL LOGIA 

El area de estudio cdmprendió c n  bosque natural de - 

Pinus cembroides Zucc. afectado por Retinia arizonensis, ubi- 
cado en el Ej. " E1 Orito " municipio de Galeana, N. L. ; Pre- 
sentando una altitud de 2350 msnm. Con un clima templado aub- 
htimedo, que presenta lluvias en verano y una precipitación - 
media anual que varfa de 600 a 800 m m , ,  tiene una temperatura 
media anual que varia entre 12 a 18 grados centigrados (según 
Koeppen, mqdif icado por Garcia 1964 ) 

b 

* Asistente investigador lab. de Entomología For.estal 
X* Profesor investigador lab, de Entomología Forestal 



Durante 1985 y 1986 se efectuaron visitas cada mes al 
área de estudio para realizar las colectas de material entomo 
lógico y las observaciones correspondientes al ciclo de vida 
del insecto; ejemplares adultos fueron enviados al Departa- 
mento de Agricultura de los Estados Unidos para su determina'- 
ci6n, as% mismo, los parasitoides encontrados en los distin- 
tos estadios. 

Para la evaluación de la infestación, se tom6 el méto- 
do de ,Barr, et. al. < 1975, citado por CibriBn, 1981 > que se 
modificó para este estudio; éste consiste en un cuadrante con 
punto central, en el cual se toman como parámetros la exposi- 
ción y nivel de copa de cada uno de los arboles muestreados. 

Para la determinación de los estadzos larvales, se co- 
lectaron 60 larvas cada mes haciendo un total de 420, midien- 
do la capsula cefglica de cada una de ellas. Se uso el método 
de analisis multimodal ( Forbes, 1953 1, empleando el método 
grhfico para determinar.el ntímero de lnstares larvarios. 

También se realizó un muestre0 preliminar de 100 nódu- 
los de resina para observar el porcentaje de parasitismo por 
enemigos naturales. 



RESULTADOS 

Sistedtica de la especie: 

Evetria alvicapitana; var. arizonensis ( Heinrich > 1920 
Petrova alvicapitana; var. arizonensis ( Heinrich > 1923 
Petrova arizonensis ; Brever and Stevens 1923 
Retinia arizonensis ; Mi 1 ler 1925 

DEISCRIPCIOB DE LOS ESTADIOS DE DESARROLLO:' 

Adulto: es una palomilla de color cafe palidoy las alas ante- 
riores son moteadas con patrones de color caf6 marrón 
y blanco, con escamas plateadas; las alas posteriores 
son de color cafe grisaseo, con cilias plateadas, con 
una banda gris en la parte más al16 de la base; la - 
expansi6n alar varía de 18 a 21 mm. de longitud. - 

< Btrwer and Stevens 1972 > .  
Huevo: son de color amarillento cremoso y ligeramente convex- . 

os y ovalados, más o menos de 0,7 m, a 0.'9 m. 

Larva: son de color cremoso, con la c6psulas cefgliqa de co- 
lor café claro y una anchura que varia de 0.48 a 0.74 
mm. en el primer Instar, hasta 1.28 a 1.56 en el últi- 
mo instar. 

Pupa: de color cafe claro, tornandose más oscura a medida que 
se acerca la emergencia del adulto y varia en longitud 
de 7 a 10 mm. 
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CUADRO I 

EXPOSICION DE L A  C O P A  

No Tolo! de nódulos de resino producidos por 
U o  orizonensis en 12 Órboles o diferentes 
niveles de erposicioh en ei El ei Ori lo  Goleünü N. L 



CICLO DE VIDA Y HABITOS 

Se p r e s e n t a  una gene rác ibn  por  alío, Los a d u l t o s  emer- 
gen d u r a n t e  l o s  m e c e s  de  J u n i o  y J u l i o ,  depos i tando  s u s  hueve  
c i l l o s  e n  l a s  r a m i l l a s  jbvenes  ke rmina le s  d e l  á r b o l .  I n i c i an-  
dose  e l  daño despfies de  emerger l a s  l a r v a s .  

# 

L a s  l a r v a s  de  pr imer  i n s t a r  comienzan barrenando l a s ,  - 
r a m i l l a s ,  a l imentandose d e l  t e j  i d o  v e g e t a l  e n  forma d e c e n d i ~ q  
t e  a l  punto de  a t aque ;  las l a r v a s  a l  a l i m e n t a r s e  van formando 
un tfinel 6  c a n a l ,  e l  c u a l  cons t ruyen  con s u  p rop io  excremento 
y l a  r e s i n a  del Eirbol. A medida que c r e c e  l a  l a r v a ,  también 
aumenta e l  tamaño d e l  t ú n e l  6 c a n a l ,  formando a l  f i n a l  de s u  
d e s a r r o l l o  una cEimara pupa l .  Durante e l  per rodo  l a r v a 1  s e  p r g  
c e n t a n  c u a t r o  l n s t a r e s  l a r v a l e s  10s c u a l e s  duran  wproximada- 
mente nueve m e c e s  y medio la  du rac idn  aproximada es de un 
mes, cumpliéndose a s i  e l  c i c l o  de  v i d a .  A con t inuac ión  se p r g  
s e n t a  una grEifica d e l  c i c l o  b i o l é g i c o  y e l  ncmero de i n s t a r e s  
l a r v a l e s  de  R e t i n i a  a r i z a n e n s i s  ( Heinr ich  ) .  

huevo 

l J. instar 

11 ins tar  

ii1 i n s t a r  

adu l to  IY ins tor  

2 A S C R  D E F Ü á  M . J  

Grotica 1.- Estodm biologicrn da m Qrtzonemi2 (Hsnrich) 

en e l  Orito Galeano. N L M e i  19.95-1986 
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en p r i r a n ? n p i $  Ej  el Or i to  Galeana N L . 

1985- 1986 

- 
NODULOS L A R V A  P U P A  T O T A L  

- 

P A R A S I T A D O S  

- 

2 2 

NO P A R A S I T A D O S  1 4 5  

1 5  37 

18 63 



CONCLUSIONES 

En base a los datos obtenidos se concluye lo siguiente 

La especie dañina que barrena las ramillas jóvenes es: 
Retinia arizonensis ( Heinrich > ,  presenta cuatro Instares 
larvales los cuales se presentan a partir de Agosto y Ssptieg 
bre y prolong6ndose hasta Marzo y Abril; su ciclo de vida .es 
de aproximadamente un afío. 

Retinia arizonensis concentra su oviposici6n en expos& 
ci6n Norte y Oeste, en 6rboles de dos a cinco metros de altu- 
ra. 

LOS i n s e c t o s  a s o s i a d o s  a  -- R e t i n i a  .- a r i z o n e n s i s  e f u e r ó n :  

.* 
1.- D i p t e r a  : T a c h i n i d a e  - -. U r o p h y l l o p s i s  - -- -- -- - - s p  L 

2 . -  H i m e n o p t e r a  : I c n e u m o n i d a e -  - I t o p l e c t i s  -- -- e v e t r a e  V i e r -  L 

3 . -  H i m e n o p t e r a  : I c n e u m o n i d a e  E ~ r i s t e s  c o m s t o k i i  . ( A s h )  P 

4 . -  H i m e n o p t e r a  : I c n e u m o n i d a e  D o l i c h o m i t u s  s p  P 

5 . -  H i m e n o p t e r a  : E u l o p h i d a e  Hyssopus .  c e r c a  -- a a b a  P 

6 . -  H i m e n o p t e r a  : E u l o p h i d a e  - T e t r a s t i c h u s  s p  1 a  2 P 
fi 

* La l e t r a  P Ó L i n i d c a  q u e  f u é  p a r a s i t a d a  e n  e s t a d o  

P = Pupa 

L = L a r v a  



BIBLIOGRAFIA 

Alatorre R. R. 1977. El Barrenador de los brotes de Pino. 
Ciencia forestal INIF 2 (6): 20-31 

Cibrfgn-T. D., Ebel. H.B., Yates 1 1 1  H.O. y Mendez M.J.T. 
1986. Insectos de Conos y Semillas de las Coniferas 
de lIéxj.co U. A. CH. SARH Mgxico, U.S. D. A .  Forest ser- 
vice. 

Cibrian T. D. 1981. Insectos que dañan conos y semillas, Vol. 
Int. lab. de Entomologia Forestal Departamento de 
Bosques ENA. 

Daly H .  V.  1985 Insect Morphometrics, Ann. Rev. Bntamol.30: 
415 - 438. 

Del R1o X.A. 1980. Detección del genero Petrova (Lepkdoptera- 
Olethreutidae) en repoblaciones naturales y artifi- 
ciales en el C.E.F. "Barranca de cupatizio" en Urua- 
pan y Meseta tarasca. Ciencia Forestal No, 25 Val. 5 
INIF EL6xic0, D. F. e 

Ebel H. R. , Yates 11 1 O. H. 1974. Insect -Caused Damage and -. 

Mortality to conelets, cones and seed of SkartbeaX 

rñ 
Pfne. J. Econ. Entom. 67 (2) : 222 - 226, 

Forbes W. T. M. 1953. Notes on multimodal curves. Ann. Bn'Lom.k.- 
Soc. Am, 46: 221 - 224. 

Gargiullo M. P. and Berisford, W. C. 1982 - Number of fnstars - 
of the pitch pine tip moth, Rhyacionia ri~idiana 
(LEP : TORTR I C 1 DAE , OLETHREUT 1 NAE > , Can, End , 114 : 
531 - 534. 

ISLAS S. F. 1983 - Observaciones Preliminares sobre el "gusana 
de l a  yema" (Rhyacionia frustrana comstok. LEP:  O L E -  
THREUTIDAE) En las plantaciones forestales de la tst 
nidad Mpio. San Juan  Cotzocan, bajo Mixe, Oaxaca. 
Ciencia Forestal INIF 8 (44): 24 - 32. 

Miller W; E: 1978. Petrova Pitch - Blister Moths of North - - 
America and Europe: two new species and Synopsfc 
(Olethreutidae) Ann. Entozrinl, Soc. Am. 71 ( 3 ) ;  329- 
340. 



Mizell 11 1  F . R .  and NEEEKER E. T., 1979. Number of instars of 
the suvthern pine beetle ( Col: Scolytidae > and 
'come comparisons of heand capsule widths. 
Ann. Entomol. Soc. Am. 72 (2) : 313 -, -316. 

Steveris E. H. 1966. , The Fonderosa Fine Type Moth, Rhyacionia 
zozana , in California ( LEP: OLETHREUTIDAE) . 
Ann. Entomol. Soc, Am. 59 (1): 186 - 192. 

Steve,ns E. R. and Brewer W, J. 1973. , The Pinyon Pitch Nodule - 
Moth in Colorado. Ann. Entomol. Soc. Am. 66 ( 4 ) :  789 
- 792. 

Tuknock J. V.. 1953. , Some Aspects of the History and Ecology - .  

of the Pich Nodule Maker, Petrova albicapitana 
(Busk) ( LEF: OLETHREUTIDAE). The Canadian Entomolo- 



Parathrene ( Lep.; Cossidae ) UN BARRENADOR DEL 
ALAlviO Populos de l to ides  Marsh EN EL CENTRO RECREA- 
TIVO Y CULTURAL TANGAMANGA 1 DE SAN LUIS POTOSI, - 
S,L.P* 

Pedro A .  Hernhndez de l a  Cruz + 

R E S U M E N : E l  Centro Recreativo y Cul tu ra l  Tangmganga I- 
( CECURT-1 ) f u e  proyectado y construido en l a  c a p i t a l  .Potosi - 
na por  e l  Gobierno d e l  ~ s t a d o ,  para s a t i s f a c e r  l a  c r ec i en t e  - 
demanda de p a r t e  de l a  población urbana de contar  con a reas  - 
verdes en donde pudieran t e n e ~  momentos de recreación y espar 

cimiento. Dichas a r eas  verdes e s t án  in tegradas  por especies  - 
f o r e s t a l e s  na t ivas ,  a s5  como introducidas,  dentro de é s t a s  61 
timas podemos mencionar a l  álamo Populos de l to ides  Karsh que- 
e s 9 d e  rápido crecimiento, f o l l a j e  y be l leza  bas tan te  acepta - 

1: 
ble, pero de grandes requerimientos h fdr icos  pos ser  una espe 
eie frondosa,  e l  cua l  s e  encuentra formando rodales  de masas- 
puras ,  coetáneas o de edad uniforme deptro de l a  supe r f i c i e  - 
arbolada,  . 

~ e s p u é s  de l a  creaci6n d e l  CECURT-1, durante algfin tiernpo p e r  - 
maneció s i n  llamar l a  atención en cuanta a l  estado san i t a r io -  
d e l  arbolado,  probablenente s e  debió a que-nadie puso a t e n  -- 
c i6n  en e l l o  o porque l o s  daños no fueron notorios.  No fué -- 
s ino  h a s t a  e l  año de 1986 cuando s e  detectó  l a  presencia de - 
una p laga  barrenadora de t a l l o s  7 ramas en e l  almo Populos - 
de l to ides  Marsh, causando daños severos a esta especie ya que 
s u  ataque co r r e  principalmente por l a  zona d e l  durmen de l a -  
rriadeta. 

~ o m o ' h a s t a  en esa  fecha no se contaba con l a  iden t i f i cac ión  - 
de l a  plaga,  s e  colectaron y mandaron muestras de insec tos  -- 
+ Ing. ~grónorno Espec i a l i s t a  en Bosques, Ehcargado de l  a r ea  - 
de Sanidad Pores t a l  dentro d e l  Programa de Sanidad, S.A.R,H., 

en San Luis ~otosf. 



a d u l t a s  a l  l abora tor io  de l a  ~ i r e c c i ó n  General de Sanidad y - 
~ r o t e c c i ó n  Agropecuaria y Fo res t a l ,  emitiendo é s t a  l a  c l a s i f i  - 
caci6n en marzo de 1987, como: Parathrene SJ, lepidóptero de- 
l a  familia Cossidae ( barrenador ' ) .  A p a r t i r  de entonces s e  - 
han l levado a cabo inspecciones y nuest reos  f i t o s a n i t a r i o s  en 
e l  periodo comprendido de l o s  meses de a b r i l  a octubre, encon - 
t rándose l a r v a s  de co lo r  blanco-rosado de apkoxirnadaaente -- 
30 m. de longitud;  éstas s e  encuentran barrenando en e l  i n t e  - 
r i o r  de t a l l o s  y ramas, observándose l o s  daños por l a  presen- 
cia de gruaios de a s e r r f n  mezclado con excremento en l o s  o r i f i  
c ioc  de entrada,  d e l  que puede e s t a r  sa l iendo un l iquido de - 
co lo r  obscuro que cambia e l  co lor  d e l  tronco, 

En e l  mes de agosto l o s  nuestreos rea l izados  dieron como r e  - 
su l tado  una mayor apar ic ión  de pupas que miden más o menos -- 
25m. de longi tud y de coloraci6n caf6-roj iza.  Una de l a s  -- 
c a r a c t e r f s t i c a s  de e s t e  insecto  e s  que pupa en +as ga le r fas  - 
dentro  de l a  madera, y justamente a n t e s  de emerger, l a  pupa - 
se abre  paso en p a r t e  hacia afuera  de l a  ga l e r í a .  

La palomil la  adu l ta ,  a l  sal ir  generalmente de ja  l a  p i e l  de l a  

pupa vac ía  proyectándose de l  o r i f i c i o  de salida d e l  hospede - -, 

r o  . 
Por o t r a  p a r t e  s e  1levÓ.a cabo una evaluación s a n i t a r i a  f o r e s  
t a l  de árboles  sanos y no sanos d e l  Alamo por categorsa dia - 
métrica,  auxili&ndose de1 muestre0 sistern6tico con s i t i o s  de- 
0.1 de hectgrea ,  cuyos resu l tados  indican que e l  49.6 % de l a  

población t o t a l  evaluada s e  encuentra in fes tado  por e l  barre-  
nador de t a l l o s  y ramas, observándose su  mayor incidencia  en- 
arbolado de categor ía  diamétrica de 10 cm, 

Dada La magnitud de l  daño y e l  r i e sgo  de que l a  plaga se des- 
place  fuera  d e l  &ea d e l  CECURT- I e l  personal operativo de- 
dicho centro  ha implernentado pruebas de con t ro l ,  por medio de 

taponamientos en cada uno de l o s  o r i f i c i o s  de entrada con a l-  
godón impregnado en (Tanaxon ) e introducidos con una pica  -- 



res i s ten te  y sellados con cera de canpeche. 

En v i r tud  de que hasta e l  momento no s e  conoce con exactitud- 
e l  c ic lo  biológico del  insecto barrenador, se hace necesario- 
l a  iniciación de un estudio re la t ivo  a  &te ,  para determinar- 
con precisión cada una de l a s  etapas de desarrollo y poder re 
Comendar sobre bases concretas e l  tratamiento más adecuado pg  
ra e l  cbntrol y combate, s i n  recur r i r  a gastos inecesarios. 



INTRODUCCION 

Ante l a  c r e c i e n t e  necesidad de l a  población urbana de contar-  

con Qreas  verdes en donde pudieran t e n e r  momentos de r e c r e a  - 
ci6n, esparcimiento o áreas de descanso, e l  Gobierno E s t a t a l-  

s e  avocó a p royec ta r  y c o n s t r u i r  e l  Centro Recrea t iva  y Cultu - 
ral  Tangamanga 1 ( CECURT - 1 ) en  l a  ciudad P o t o s i n a , - y  a l  - 
mismo tieuipo satisfacer funciones de t i p o  ecológlco t a l e s  co - 
mo: Contro l  de v i e n t o s ,  e ros ión ,  contaminación ambiental y r e  - 
guiador de l o s  volfimenec h f d r i c o s  d e l  sue lo ,  Como e s  conocido 

l o s  Arboles i n f l u y e n  en e l  ambiente f f s i c o  en lugares  donde - 
e l  c l ima e s  ca lu roso  y soleado reduciendo l a  temperatura s o  - 
Par, originando 1.0 que s e  conoce como sombra, a l  i g u a l  que -- 
Pos s u e l o s  y r o c a s  en d e s i e r t o s  y áreas n a t u s a l e s  desnudas, - 
30s e d i f i c i o s  y o t r a s  construcciones pueden i r r a d i a r  h a s t a  - 
e l  90 % de l a  r a d i a c i ó n  que r e c i b e n  del  s o l ,  coritrariamente a 

lo que ocur re  en l o s  bosquese 

La vegetac idn  f o r e s t a l  como s e r  v i v i e n t e  ha es tado sometida - 
a una s e r i e  de p res iones  que de alguna manera f renan su  desa- 
r r o l l o ,  t a l  es e l  caso de Las plagas y enfermedades f o r e s t a  - 
l e s  que en l o s  Últimos tiempos han d i v e r s i f i c a d o  y expandido- 
s u  modo de acc ión ,  y e s t o  s e  ve más evidente  en á reas  verdes- 
formadas por  p lan tac iones  cuyas especies  han s i d o  in t roduc i  - 
das, rndxime s i  éstas s e ,  encuentran const i tuyendo masas arbo - 
r e a s  homogéneas y de l a  misma edad; l a s  c u a l e s  ofrecen menos- 

r e s i s t e n c i a  a l a  s e l e c t i v i d a d  de las plagas.  

Hoy d í a  en l a  mayoría de l a  s u p e r f i c i e  d e l  CECURT-1 s e  en -- 
cuen t ran  vegetando espec ies  f o r e s t a l e s  n a t i v a s  como introdu- 

S 

de las primeras t i e n e :  Prosopis- 

~ 3 3  y huizache Acacia 2 ; y dent ro  de las segundas se  t i ene -  
a l  p i r Ú l  Schinus mol le ,eucal ip to  Eucalyptus s ~ ,  f resno Frax i  

nus SJ, sauce S a l i x  2, álamo pla teado Populus a lba ,causar i -  - - 
na Causarina e q u i s e t i f o l i a ,  c i p r é s  Cupressus sempervirens, - 



pino - Pinus E A s i  mismo s e  puede mencionar que de acuerdo 
a su densidad e importancia se t i e n e  a l  Populos SJ encontrán - 
dose l a s  hibridaciones Alamo Carolina Populos canadensis eu- 
geni y e l  Alamo Oriental  6 Alamo Carolina Populos deltoides- 
Mareh, que son de rápido crecimiento, f o l l a j e  y bel leza es  - 
t k t i c a  bastante aceptables, de grandes requerimientos h fd r i  - 
tos, por t ene r  un a l t o  coef ic ien te  de t ranspiración dado -- 

4 

que son especies frondosas, de baja a l t u r a  y copa ancha que- 
s f r e c e n  una sombra amplia y f r e sca  mejorando de e s t a  forma - 
e l  &ea de descanso. 

E l  álamo Carolina Populos de l to ides  Marsh, actpalm&nte se  -- 
encuentra fuertemente dañado por un barrenador que ataca ta-  
l l o s  y ramas, perforándolos y barrenando e l  i n t e r i o r  de l a  - 
madera a t ravés  d e l  duramen; e l  daño s e  denota por l a  presen 
cka de a se r r fn  mezclado con excremento en e l  o r i f i c i o  de en- 
t rada ,  de donde algunas veces s a l e  un l iquido  obscuro que -- 

tronco. 
1 

E l  c i c lo  de-vida de e s t e  insectó no s e  conoce con exacti tud,  
ya que solo s e  t i e n e  información a is lada  de alguyias de sus - 
etapas,  por t a l  motivo se pretende l l e v a r  a cabo un estudio- 
que determine con precis ión cada una de sus  fases  de desarro - 
110. 

~ u i z á  l a  mejor forma de prevenir  e l  ataque de plagas y en - 
fermedades f o r e s t a l e s ,  es  manteniendo l a  plantación en bue - 
nas condiciones tan to  de higiene como de vigor,  ya sea por - 
medio de frecuentes r iegos,  limpias, podas, f e r t i l i zac lones ,  
control  f i t o s a n i t a r i a  de prantaciones y prác t icas  de repro - 
ducci6n de planta  en vivero, de t a l  forma que garantice e l  - 
funciopmivnto  y pr rmunenc ia  del p e q u e i  ya que en la actua- 

l i dad  es uno de l o s  más frecuentados p o r  v i s i t a n t e s  tanto -- 
l oca les ,  nacionales como extranjeros, 



En e l  Reino Animal, l o s  i n s e c t o s  r ep resen tan  en l a  esca la  -- 
zoológica  la clase más importante ,  ex i s t i endo  de e l l o s  c i en  - 
t o s  de  miles de espec ies  diseminadas en todos  l o s  cont inentes  

causando en todas p a r t e s  graves p e r j u i c i o s o  

La s o l a  p resenc ia  del más i n s i g n i f i c a n t e  i n s e c t o ,  supone pa ra  
l a  c u e s t i ó n  a g r o f o r e s t a l  un grave p e l i g r o ,  puesto que se r e  - 
producen con una r ap idéz  e x t r a a ~ d i n a r i a  y aumenta s u  número - 
en progresiQn geométrica en cada generaci6n. 

Atendiendo los h6b i tos  b io lóg icos  de l o s  i n s e c t o s  l a s  fami -- 
l í a s  s e  han agrupado en descortezadore's, de fo l i adores  y b a r ~  

nads res ;  est6s grupos generalmente a t acan  a l o s  á rbo les  debi-  
l i t a d o s ,  v i e j o s  o afectados por  incendios,  por  sequfas  u --- 
otros faotores c l im6t icos ;  s i n  embargo pueden danar a á r b o l e s  
v igorosos  aparentemente i m u n e s  a l  ataque. 

Los insectos barrenadores  pueden a t a c a s  a las  especies  fo res-  
tales en e s t r u c t u r a s  tales como: b r o t e s  y yemas en pinos,  ce- 

dro r o j o  y caoba; conos y s e m i l l a s  en pinos y en t roncos como 
en e l  nogal, encino y el alamo. 

La f a m i l i a  Sa l i caeeae  e s t a  f o r ~ a d a  por s o l o  dos géneros (Sa - 
l i x ) ,  sauce y (Populos) ,  álamo, que son pr incipalmente arbo - 
l e s ,  

E l  gknero Populos constituj7e un grupo de aproxiniadaoiente 35 - . 
e s p e c i e s ,  cuyas a r e a s  n a t u r a l e s  s e  r e s t r i g e n  en su  mayorfa - 
a l  hemisfer io  n o r t e ,  pr incipalmente a regiones  de cllma tem - 
plado y frFoc ~6xici marca el l imi te  A u s t r a l  de s u  d i v 5 r i . b ~  - 
'ciÓn geográ f i ca  en ~ m é r i c a .  

E l  Populos d e l t o i d e s  Marsh e s  o r i g i n a r i o  d e l  Sures te  de Cana- 

dá y E s t e  de E.U.A; de f o l l a j e  denso, hojas  a l t e r n a s  c a s i  -- 
t r i a n g u l a r e s  ( d e l t o i d e s  ), P e c i o l o ~  aplanados,  de madera -- 
blanca ,  l i g e r a ,  de o l o r  ae radab le ,  r a í c e s  voraces buscadoras- 



de agua que p r o p e s a n  mejor en suelos  f é r t i l e s  y húmedos. En # 

suelos ,  duros, secos, arenosos 6 a lca l inos  no crecen bien 9- 
su vida e s  más, corta.  

El Centro Recreativo y Cultural Tangamanga 1 cuenta con una- 
supe r f i c i e  t o t a l  de 136-00-00 has, de las cuales  un 80 $ se- 
encuentra cubier ta  con d i f e ren te s  especies f o r e s t a l e s  entre- 
e l l a s  s e  t i e n e  a l  Populos de l to ide  Marsh, que por l a  belleza 
e s t é t i c a  de su f o l l a j e  da una v is tos idad  agradable a l  parque, 
más s i n  mebargo actualmente esta especie ha s ido  fuertemente 
dañada por un barrenador de tallos y ramas que tiempo a t r á s  
e ra  desconocida su c l a s i f i cac ión  pero afortunadamente ya se- 
i d e n t i f i c ó  como Parathrene =, Lepidóptero de l a  famil ia  --- 
Cossidae. En fechas an te r io re s  en e s t e  mismo parque se imple - 
mentaron tratamientos con insec t i c idas  sist6micos como e l  -- 
Di-Systsn y Folimat, también s e  r ea l i za ron  aspersiones con - 
~ a m a r d n  a pequeña esca la ,  observándose con e l l o  una aparente 
disminuci6n de incidencia de ataque, pero has ta  l a  fecha no- 
s e  han evaluado l o s  tratamientos para determinar s u  e f e c t i v i  
dad. 

En e l  período comprendido de l o s  meses de a b r i l  a octubre -- 
s e  han real izado inspecciones y muestreos f i t o s a n i t a r i o s  que 

han dado como resul tado l a  observación de l a rvas ,  pupas y - 
adul tos  es tos  Ú l t i m o s  emergiendo l o s  primeros a mediados de l  
mes de septiembre. 

Dar a conocer l a s  obse rvac i~nes  r e fe ren te s  a l a  sintomatolo- 
gfa externa e in te rna  que presenta e l  álamo Populos d e l t o i  - 
des Marsh utuczdo p o r  e l  barrenador de t a l l o s  y ramas Para- - - 
threne sr, 

Mostrar algunas de las pr inc ipa les  etapas de desarrol lo  del-  
barrenador d e l  álamo Parathrene 2 . 



D a r  a conocer e l  t r a t a m i e n t o  qufmico p a r a  e l  c o n t r o l  y comba - 
t e  d e l  i n s e c t o  barrenador .  

~ e s c r i p c i 6 n  General  de  l a  Zona. 

El Centro Recrea-t;ivo y C u l t u r a l  Tangamanga 1 ( C-ECURT-1 ) -- 
s e  encuent ra  ubicado a l  s u r  de l a  c iudad de  San Luis  P o t o s i ,  

cuya p o s i c i 6 n  geográ f i ca  e s t á  e n t r e  . l o s  22'9' de l a t i t u d  nor  - 
t e  y 10oO 58' de l o n g i t u d  o e s t e ,  s u  a l t u r a  e s  de 1877 -- 
m s n m .  Cuenta con una tempera tura  promedio de  1 7 . 9 ' ~  , y una 

p r e c i p i t a c i ó n  media de 359.4 mm. s u  c l ima e s t a  representado-  

por  BSo Kw" (w)  ( e )  g. 

Evaluacibn de Daños. 

Pasa r e a l i z a r  l a  evaluac ión  d e l  daño s e  e laboró  un inventa-- 
r i o  f o r e s t a l  aux i l i andose  d e l  muestre0 s i s t e n & t i c o  con s i  -- 
t i o s  de 0.1 de ha., r e g i s t r a n d o  e l  n b e r o  de. á r b o l e s  a f e c t a-  
dos y no a f e c t a d o s  p o r  c a t e g o r i a  d iamét r i ca ,  para l o  c u a l  s e  

en t ren6  a l  pe r sona l  co laborador  d e l  CECURT-1 . 
Observaciories de Campo y Gabinete. 

Observaciones de canipo 'y gab ine te  fueron  hechas durante  e l  - 
d e s a r r o l l o  d e l  p r e s e n t e   traba^ . Se c o l e c t a r o n  a l  a z a r  poxb- 

c iones  de t roncos  y ramas dañadas por  e l  barrenador  y fueron  

t r a s l a d a d a s  a l a  o f i c i n a  de  l a  Jefa tura  de Sanidad, en donde 
:,e Lcz emrner5 y nazcó fccha de cv lec ta ,  ~uloz~ndolac e n  ca- 
jas de c a r t ó n  p a r a  somete r l a s  a l a  o b s e r v a c i h  d i a r i a  y r e  - 
gistrar l o s  cambios que l o s  i n s e c t o s  presentaban,  como: l a  - 
t ronsformacibn de l a r v a  a pupa, de pupa a a d u l t o  y fecha  de- 

ovlpos ic i6n .   dem mas se r e a l i z a r o n  v i s i t a s  p e r i 6 d i c a s  a la -- 



zona plagada para  observar e l  comportamiento d e l  insec to  en 

algunas etapas de su estado biológico,  así como de sus hábi - 
tos .  

Clontrol y Combate . 
Dada l a  magnitud d e l  daño y de,dque l a  plaga s e  desplace fue ra  
d e l  á r e a  d e l  CECURT-1 e l  personal operat ivo de dicho Centro - 
optó a f i n a l e s  de agosto y p r inc ip ios  de septiembre por com - 
b a t i r  a l a  l a rva  an tes  de que 6 s t a  pupara, implementando un - 
con t ro l  d i r e c t o ,  cons is ten te  en e l  taponamiento o bloqueo de- 
l o s  o r i f i c i o s  de entrada con algodón impregnado en ~amarón a l  

60 %, introduciendo é s t a s  con una p i c a  y se l l ados  con cera de 

carnpeche . Como e s t e  tratamiento no s e  ap l icd  en forma glo - 
bal s i  no que f u 6  p a r  secciones de masas arboladas l o  cual  -- 
r e q u i r i ó  de una p a n  cantidad de mano de obra y tiempo, que - 
prolongó e l  período de bloqueo h a s t a  l a  apar ic ión  de l o s  adul - 
t o s ,  l o  cual hizo necesario que e s t a  acción s e  complementara- 
con aspers iones  de l  i n s e c t i c i d a  an te s  mencionado.  AS^ mismo - 
s e  han estado real izando programas de r iego y f e r t i l i z a c i ó n , -  
é s t a s  Últimas a base de e s t i é r c o l  y urea. 

RE;SULTADOS Y D I S C U S I O N  

Evaluación de Dafios. 

Los resu l tados  obtenidos después de haber r ea l i zads  e l  inven- 
t a r i o  correspondiente sobre 13-00-00 has., muestreadas, arro-  
ja  que ex i s t en  3,124 árboles  afectados  de un t o t a l  de 6,294 - 
y l a  s u p e r f i c i e  muestreada corresponde a un 10 $ d e l  área t a -  

t a l  d e l  CECURT-1, encontrando además que e x i s t e  una mayor in-  
cidencia  de ataque én l o s  árboles  que s e  encuentran en l a  ca- 
t e g o r í a  diamétrica de 10 cni. Cuadro l 



CUADRO Eo. 1 .- RESUMEN NCTMERICO DE LOS DATOS OBTENIDOS DEL MUESTRE0 APLICADO A LA - 
ZONA ARBOLADA POR A M M O  J3N EL CECURT-1 

No DE ARBOLES No TOTAL DE No -TOTAL DE % DE ARBOLES $ DE ARBOLES 

MIBTREADOS • ARBOLES LQ?Fe ARBOLE3 SANOS SANOS ENFJBljlOS 

INVENTARIO 

C. De ARBOLES ARBOLG3 ARBOLES $ DE ARBOLE % DE ARBOLES. 
W 
íP 
O C i11. PKJESTRUDOS SANOS ENPmMOS SANOS ENFERMOS 



Estados  de  Desa r ro l lo ,  

Huevo.- Es de forma ovalada,  r e c i é n  o v i p o s i t a d o s  son  de c o l o r  

cremoso a c a f é  r o j i z o  a l  e n t r a r  a l  c o n t a c t o  con e l  ambiente 

se t o r n a n  negros,  ten iendo aproximadamente una l o n g i t u d  de 1- 
mm, y 0.70 mm. de  diamétro (Fig. 1 ) Las o v i p o s t u r a s  ocu -- 
r r e n  e n t r e  l a  segunda quincena de sept iembre  y l a  primera de- 

oc tubre ,  Es tos  h u e v e c i l l o s  son  pues tos  en  l a  c o r t e z a  de t ron-  

c o s  y ramas, encontrándose mayor c a n t i d a d  e n  e l  t ronco  p r i n c i  

p a l  , 

Larva.- Es de t i p o  eruciforme,  e l  cuerpo de  e s t e  gusano e s  de 
c o l o r  blanco- rosado cuya l o n g i t u d  es de aproximadamente 30 -- 
m, y 6 m, de diámetro.  ( ~ i g - 2  ) 

La l a r v a  a l  sa l i r  d e l  h u e v e c i l l o  p e n e t r a  i m e d i a t a m e n t e  a l  -- 
t r o n c o  o rama s igu iendo  las  p a r t e s  más blandas  h a s t a  l l e g a r  a 
l a  madera, de a h i  ba r rena  en forma ascendente ,  sacando e l  ex- 
cremento mezclado con a s e r r f n  hacia l a  s u p e r f i c i e  l o  que deno 
t a  rgpidamente s u  p resenc ia ,  

Hasta l a  fecha no s e  ha determinado e l  número de i n s t a r s  que- 

p r e s e n t a  e l  d e s a r r o l l o  de l a  larva,  ya que e s t e  e s t u d i o  p r e  - 
l i m i n a r  se  empezó cuando quizá  su  c rec imien to  e s t a b a  a l a  m i -  

t a d  o más, encontrándose l a r v a s  desde e l  mes de  abril hasta - 
sept iembre.  

A l  p r e p a r a r s e  p a r a  pupar ,  l a  larva s e  torna de c o l o r  cremoso- 
comenzándose a n o t a r  e l  r e p l i e g u e  de pequeños apéndices, a -- 
l o s  3 o 4 días ésta s e  vuelve de c o l o r  c a f é- r o j i z o  con l o s  -- 
apend ices  completamente pegadas a l  cuerpo,  tiempa después -- 
construye un capul lo .  o  cocón den t ro  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  -- 
c u a l  se al imentaba.  

Pupa.- Es  de t i p o  o b t e c t a  ca fé- ro j i zo  que mide aproximadamen- 
t e  25 m. de l o n g i t u d  y 6 milímetros  de d iámetro  . (Fig.  3 )- 

E s t a  pupa e s t a  c u b i e r t a  con un capu l lo  formado por  madera maz 
t i c a d a  y excremento todo unido con h i l o s  de ceda que produce- 



l a  l a r v a  cuando s e  encuent ra  d e n t r o  de l a  madera. 

Justamente a n t e s  de emerger l a  pupa se a b r e  paso h a c i a  a f u e r a  

de  l a  g a l e r í a ,  con l a  cabeza h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  que. e s  p o r  -- 
donde saldrá e l  a d u l t o  . Pudiéndose h a l l a r  pupas desde a -- 
p r i n c i p i o s  de  agosto - h a s t a  e l  mes de oc tubre .  

Adulto .- La p a l o m i l l a  a d u l t a  a l  s a l i r ,  generalmente d e j a  la- 

p i e l  de l a  pupa vacía proyectándose d e l  á r b o l ,  e s t a s  p a l o n i  - 
l l a c  emergen de d í a  duran te  l a  segunda quincena de s e p t i e n  -- 
b r e  hasta l a  pr imera de oc tubre ,  

Hembra.- Expansi6n alar 44 mm., 24 m. de  l o n g i t u d ,  cuerpo rg 
b u s t o  y ca fé- ro j i zo  con una banda amarilla en e l  primer seg - 
mento abdominal, an tenas  a s e r r a d a s  y terminadas en l a  punta - 
con una co lo rac ión  más obscura , Alas a n t e r i o r e s  ca fé- ro j i zas  

con l a  m a r ~ e n  d e l a n t e r a  mas obscura ,  alas p o s t e r i o r e s  más c l a  - 
ras con manchas en l a s  margenes de óa fé -na ran ja ,  con l a  por  - 
ciÓn caudal  terminado con p e l o s  de c o l o r  café- ro  j izo .  ( ~ i g . 4 )  

Macho,- Ecpansi6n a la r  31 mm. y de 15 a 19 nim. de  longitud,-- 

s u  cuerpo e s  más delgado pero s i g u e  l a  c o l o r a c i ó n  de l a  hem - 
b r a ,  s u s  an tenas  son b ipec t inadas .  (Fig.  5) 

s ín tomas  d e l .  Hospedero. 

~ i n t o m a t o l o a f a  externa ,-  P e n e t r a  l a  l a r v a  p o r  l a  cor t eza  de l -  
t r o n c o  o rama h a s t a  l l e g a r  a l a  médula (duramen) denotándose- 

e l  daño por  l a  p r e s e n c i a  de a s e r r i n  mezclado con excremento - 
en 16 par t e  inici.1 d91 ~ r i f i ~ i c  de eritrodu; también par te  de 

l a  madera co r ro ida  aparece en forma de  a s e r r í n  a l  p i 8  d e l  Qr- 
bo l .  (Fig. 6 )  Otra de las  c a r a c t e r ~ s t í c a s  e s  e l  escurrimien- 
t o  de un l í q u i d o  de  l a  zona a f e c t a d a  que mancha a l  tronco. 

~ i n t o m a t o l o g f a  in te rna .-  Las  l a r v a s  conforme van adquiriendo- 



rr 

fuerza  s u s  mandíbulas a tacan  a l a  madera, abriendo una ga le  - 
rfa en e l  centro  del t ronco o rama en l a  zona de l  duramen, en 
forma r e c t i l f n e a  ascendente para  f a c i l i t a r  l a  evacuación de - 
l o s  d e t r i t u s  a l  ex te r io r ,  por  medio de l o s  cuales puede descu - 
b r i r s e  s u  presencia ;  e s t a s  g a l e r í a s  miden entre 30 y 40 cm, - 

, de l o n ~ i t u d  . (Fig,  7) 

Control y Combate. 

En cuanto a l  tra-t;amiento con ~amarón, s e  han muestreado a l  -- 
aza r  t roncos  y ramas que se han disectado a l o s  'i5 dfas de -- 
apl icado e l  i n s e c t i c i d a  encontrándose que e l  70 $6 de l a s  l a r -  

vas y pupas s e  encuentran muertas; pero has t a  l a g e c h a  no se- 
ha disecado metodoloeía alguna que determine con pres ic ión  l a  

e f ec t iv idad  d e l  t ra tamien to ;  r e f e r e n t e  a l a  f e r t i l i z a c i ó n  se- 
ha observado que aque l los  á rbo les  cuyo f o l l a j e  e r a  r a l o ,  con- 

l a  ap l i cac ión  de abongs y f e r t i l i z a n t e s  han respondido con -- 
una mayor emisión de ho jas  que repercu te  en una mayor v i g o r 2  
sidad. 

CONCLUSIONES 

La p laga  que ha afectado seriamente a las masas arboladas - 
de l  Alano en e l  CXCURT-I de San Luis  otos sí., a quedado iden  - 
t i f i c a d a  como Parathrene (Lep.; ~ o s s i d a e )  barrenador. 

. D e  acuerdo con l a s  observaciones hechas en campo es conclu- 

>ente  que e l  barrenador daiía exclusivamente a l  álamo Carol i  - 
na ( Populos de l to ides  Fiarski ), afectando a más d e l  de- 

l a  población arbolada. 

ihtre l o s  d i f e r e n t e s  danos causados al. a rbo lado ,  a l  s e r  ba- 

rrenado, e s t á  e l  r e f e r e n t e  a l a  malformación ~e t roncos 3- - 
ramas que se manif ies ta  en el. decremento de su bel leza  es-  
tética. Asá mismo a 1  exudar un l í q u i d o  de l a  zona afectada-  

que mancha l a  cor teza  que en aIi,ünas ocasiones causa una - 



p u d r i c i ó n  que mata a l  á r b o l ,  

. E l  insec-to pupa dentro de l a  madera, d e l  c u a l  emerge de  - 
;jando l a  exubia vac fa  proyectándose d e l  á rbo l .  

De 'l4 a d u l t o s  que se ob tuv ie ron  la proporc ión  fu6 de  10 -- 
hembras 4 machos. 

. La a p l i c a c i ó n  d e l  t r a t a n i e n t o  por  taponamiento a mostrado- 

r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s  y que a l  s e r  rnuestreados , las  p o r  

cienes de t r o n c o s  y sarnas, se  han encontrado Parvas y pu - 
p a s  muertas,  

Es  recomendable r e a l i z a r  p l a n t a c i o n e s  con d i f e r e n t e s  espe- 

cies  que formen nasac a rbo ladas  mezcladas y que sean  r e  -- 
. s i s t e n t e s  al ataque  de  plap;as y enfermedaaes f o r e s t a l e s -  

. Debido que h a s t a  l a  fecha  e x i s t e  un desconocimiento c a s i  - 
coripleta de l  c i c l o  S i o l 6 g i c s  de e s t e  i n s e c t o ,  l o  c u a l  hace 

n e c e s a r i o  l a  impkcmentaci6n de e s t u d i o s  r e f e r e n t e s  a éste- 

a l a  mayor brevedad pos ib le .  
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Figura No. 1 ~ u e v e c i 2 l o s  d e l  barrenador de l  álamo. 



Figura No. 2 Larva d e l  barrenador d e l  Qlamo. 



Figura No. 3 'Pupa del barrenador del Qiamo. 



Figura  No. 4 Aembra adulta del barrenador del &larno. 



-Figura No. 5 hacho adulto del barrenador del blamo. 





. 
Figura No. 6 ~ i n t o m a t o l o g f a  externa d e l  álamo 

dañado por e l  barrenador. 



Figura NO. 7 Sintomatologfa interna del  álamo 

dañado por  e l  barrenador. 



Pruebas de Efec t iv idad  de 'Pricho~;rclmm~.. sp. (Fam. Trichogram- 

matidae) sobre Irazona sp. (~am. ~ o c h y l i d a e )  Primera Etapa, 

* Ing. J a v i e r  I?krtínez Iliíorales 

* Bidl.  &!a, Elena P6rez López 

En e l  presente  t r a b a j o  s e  u t i l i z ó  a Trichomamma sp, cg 

mo un pos ib le  método de con t ro l  para  l a  especie  i razona sp., 

que forma par te  de un complejo de micropalomillas,  las cua-- 

l e s  dañan las yemas de l o s  pinos e n  l a  Unidad de Administra- 

c ión  F o r e s t a l  # 6, E l  Sa l to ,  Durango, La especie  de pino - 
más afec tada  e s  Pinus cooperi  blanco e  Irazona sp. e s  una - 
de las micropalornillas más abundantes. E l .  es tado  l a r v a r i o  - 
de e s t o s  insec tos  provocan, al a l imentarse  de las  yemas, de- 

formaciones e n  e l  t ronco y r e t a r d o  en  e l  crecimiento de l  &- 

bol. (4 )  

Se conoce que para u t i l i z a r  a las a v i s p i t a s  Trichogram- 

m - como posible  mdtodo de con t ro l  b io ldgico  inducido, se de- 

be tomar en condideracidn l o  s i g u i e n t e :  

- Las especies  y r a z a s  de Trichogramna por u t i l i z a r .  

- La ca l idad  de e s t o s  pa ras i to ides .  

- E l  t i p o  de húesped, 

- E l  t i p o  de h d b i t a t ,  

- La forma d e  l i b e r a c i ó n  y e l  tiempo de introduccidn ( 1 )  

Retomando e s t a s  consideraciones y las experiencias  ad-- 

q u i r i d a s  en un ensayo rea l i zado  en  l a  temporada de posturas 

* Por orden a l f a b e t i c o  Invest i&adores  d e l  Centro I n t e r d i s c i-  
p l h a r i o  de ~ n v e s t i g a c i ó n  para  e l  Desarrol lo  I n t e g r a l  Re-- 
giona l  (CIIDIR - IPN) , Unidad Durango. 



de 1985, en donde se encontró que l a  especie  de Trichogrm- 

m a  - producida por e l  CROB Dgo., p a r a s i t 6  a l o s  hueveci l los  - 
de Irazona sp,  , s e  p lantea  e l  s i g u i e n t e  obje t ivo:  

- Conocer l a  e fec t iv idad  d e l  Trichogramma producido e n  

e l  CROB-DGO, , sobre Irazona sp. a d i f e r e n t e s  d i s t a n c i a s  d e l  

s i t i o  de l i b e r a c i ó n  y a una m i s m a  concentracidn d e l  parasi-- 

t o i d e ,  

Este ob je t ivo  forma par te  de l a  priinera e t apa  para cono - 
ter l a  e fec t iv idad  de Trichogramma sobre Irazona sp , ,  debe - 
complementarse con l a  segunda e tapa ,  l a  cual  nos dará  infor-  

mación sobre l a s  cohcentraciones óptimas d e l  pa ras i to ide  y - 
e l  promedio de pa ras i t ac idn  a d i f e r e n t e s  alturas de l a  copa 

de l o s  Arboles. 

TvWT ODGLO S I A  

Se procedid a ub ica r  rodüles  y subrodales  en  l o s  cuales  

e x i s t i e r a n  masas puras de Pinus cooperi ,  por medio de la. re- 

v i s i d n  de formatos, mapas y f o t o g r a f f a s  adreas ,  proporciona- 

dos por l a  Unidad de Administracidn F o r e s t a l  # 6. 

Una vez ubicados Bstos, se  h izo  una s e r i e  de muestreos 

y s e  op tó  por  r e a l i z a r  e l  experimento en e l  subrodal  34 d e l  

r o d a l  18, con fndice  de s i t i o  5*,  e n  e l  cua l  s e  encuentra - 
aproximadamente de 10 lan al Ni3 d e l  Ej ido La Ciudad de Pueblo 

Nuevo, Durango, en donde se  muestrearon 600 yemas encontrán- 

dose 347 dafíadas, l o  cua l  r ep resen ta  un 56.83$. En e l  Ej ido 

L a  Ciudad, s e  encuentra  una e s t a c i 6 n  metereoibgica,  l a  cual  

* Dentro de l a  U k F  # 6, se mane jan 5 í nd ices  de s i t i o ,  s ien-  
do e l  mejor e l  # 1. 



proporcionó las ternperaturss máximas, mínimas y medias, y - 
l o s  v i e n t o s  domi.m,ntcs de l o a  Últimos 6 ayos (Cuadro 2).  

Detectada la plaga y su daiyo, se  h izo  e l  marcaje de l o s  

s i t i o s  por medio de coordenadas con punto c e n t r a l  (Fig. 1)  ,- 
en cada t r a n s e c t o  se marcaron 4 s i t i o s  y e n  cada s i t i o  se h& 

c ie ron  t r e s  r epe t i c iones  (cada una de d s t a s  c o n s i s t i 6  en to- 

mar 70 b r o t e s  a l  azar de un á r b o l  a una altura de copa de - 
1.5 a 6 m, b s to  se  r e a l i z ó  en árboles d i s t i n t o s ) ,  l o s  s i t i o s  

fueron ubicados a 20, 40, 80 y 160 m de l  punto cent ra l .  

Las l i be rac iones  d e l  pa ras i to ide  se h i c i e r o n  tomando en 

cuenta l a  tenporada de adu l tos  d e l  i n s e c t o  a combatir, é s t e  

p resen ta  una generación a l  aEo y los aiiul-tos emergen a fina-  

les de mayo y en  junio ( 4 , s ) ;  bajo  e s t a s  consideraciones las 

l i b e r a c i o n e s  se r e a l i z a r o n  una vez por semana a p a r t i r  de l  - 
16 de mayo h a s t a  e l  4 de j u l i o  de 1986, l iberando "30 000" - 
p a r a s i t ó i d e s  cada v6z. 

Mientras se  efectuaban las l i b e r a c i o n e s  se  r e a l i z a r o n  - 
algunas pruebas de cal idad al mate r i a l  l iberado.  Estas  prue 

bas  se r e a l i z a r o n  de acuerdo a las r e g l a s  e s t a b l e c i d a s  en -- 
l o s  C40B y fueron: sobre ka oroporci6n de hembras y machos, 

cantidad de nueveci l los  por ec los ionar  ( fndice de recuyura-- 

cibn)  y tiempo de emergencia. 

L a  evaluación d e l  e f e c t o  de l  p a r a s i t ó i d e ,  s e  r e a l i z ó  del 

11 de junio a l  10 de acos to  de 1986, recolectándose un t o t a l  

de 6,790 b r o t e s  de la,manera a n t e s  d e ~ c r i t a ,  l o s  cuales se - 
l l e v a r o n  a l  l a b o r a t o r i o ,  y ahf fueron minuciosamente revisa- 



dos para  d e t e c t a r  l o s  hueveci l los  paras i tados  y no parasi ta-  

dos (Cuadro 1). B s t o s  hueveci l los  s e  colocaron en ca jas  de 

p e t r i  b i en  s e l l a d a s ,  para  observar l a  emergencia de  l o s  para  - 
s i t ó i d e s .  

En 6,790 b.t-otes de Pinus cooperi  Blanco, que se  revisa-  

r o n  e n  l o s  riiuestreos, s e  obtuvieron un t o t a l  de 2,882 hueve- 

c i l l a s  de I razona sp., de 103 cuales 793 se  encontraban para - 
s i t a d o s ,  l o  que rep resen ta  un 28% de parasit ismo. 

Para saber s i  hubo d i f e r e n c i a s  en cuanto a l a  intensi-- 

dad del parasi t ismo sobre l a  s u p e r f i c i e  muestreada, con los 

datos d e l  muestre0 s e  r e a l i z a r o n  d i f e r e n t e s  pruebas de 

JINO'CA, encontrándose una d i s t r i b u c i d n  uniforme sobre l a  zona 

o s e a  que no hubo d i f e r e n c i a  s i g i f i c a t i v a  a las d i f e r e n t e s  

d i s t a n c i a s  d e l  punto c e n t r a l ,  a s 5  corno también para las 8 - 
coordenadas. No obs tante ,  s e  de tec ta ron  d i fe renc ias  sigpifi 

c a t i v a s  en e l  parasi t ismo,  mediunte una prueba d e  T u n i p a r i s  

d 2  con un.05, para las coordenadas nor te  (22$), e s t e  (25$) y 

s u r o e s t e  ( lg$) ,  con respecto  a l a  noroeste  (38%). 

,-iL;ors bien,  a h  y cuaiido un 28; d e  parasit ismo t o t a l  ea 

bajo, veamos que r e s u l t a d o s  s e  obtuvieron con las pruebas de 

c s l i d n d  d e l  Tricho);ramma sp. que s e  u t i l i a d  para e s t e  trabs 

Jo, 

Se e s t n b l e c i 6  por l a  exper iencia  adqui r ida  en el ensayo 

de 1985, que debian l i b e r a r s e  30,000 pa ras i tb idos  cada sem- 



na durante l a  temporada completa de adu l tos  de Irazona sp.,- 

é s t o  e s ,  a p a r t i r  del 16 de mayo y h a s t a  e l  4 de julio. 

Para l l e v a r  a cabo las l ibe rac iones ,  s e  u t i l i z a  una caz  
2 t e r a  de 7 X 7 cm (49 cm ), l a  cual deber ía  contener 30,000 - 

p a r a s i t ó i d e s ,  l o s  que emergerian a d s  tardar en 24 horas  - 
después de entregado e l  mater ial .  

Ai. r e a l i z a r s e  l a s   prueba^ de ca l idad  d e l  Tricho~3oamma - 
s e  encontrd que e n  e s t a  s u p e r f i c i e  (7 X 7 cm) e610 habfa 13, 

230 p a r a s i t ó i d e s ,  é s t o  es, menos d e l  507f de l o  planeado. La 

proporción de sexos fue de un ma.cho por  una hembra, y eb mate 

rial t m d a b a  e n  emerger de 7 a 14 dfas ,  

Lo a n t e r i o r  s e  de tec tb ,  y las dos ÚltiPnas l ibe rac iones  

se h i c i e r o n  con una c a r t e r a  de 74 X 22 cm, 

Por l o  t a n t o ,  ademgs de no haberse r e d i z a d o  l a  segunda 

l i b e s a c i b n ,  l a  cantidad y ca l idad  d e l  ma te r i a l ,  fue nucho me- 

nor  de l o  programado y no emergió a tiempo para c u b r i r  toda - 
l a  temporada da e x i s t e n c i a  da a d u l t o s  de l a  plaga (Cuadro 3). 

.a 

Los da tos  e s t a d í s t i c o s  a r r o j a n  una d i s t r l b u c i d n  unidome 

en l a  d ispera idn  d e l  pa ras i tó ide  sobre 10.17 ha, de su super- 

f i c i e ?  Q s t e  debe su  d i s t r i b u c i ó n  a l a  d i recc idn  e  intensidad 

de l o a  v ientos ,  S i  volvemos a r e v i s a r  e l  Cuadro 3 ,  se abser 

va que l a  presencia  e f e c t i v a  d e l  pa raa i tó ide  fue en  e l  mes - 
de mayo, en e l  cual  sa r e g i s t r a n  v ien tos  dominantes d e l  SE,- 



S O  y Kf3 (ver  Cuadro 2).  Con l a  prueba T unipar iada  a l  .05$, 

detec tanos  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  las coordenadas 

NO (38%) y l a  SE ( 1 9 % ) ~  siendo l ó g i c o  s i  pensamos en  que e l  - 
v i e n t o  dominante f u e r a  en  d i r e c c i ó n  S6.  

Por o t r a  p a r t e ,  considerando l a  d i spe r s ión  d e l  paras i td  - 
i d e  a las d i f e r e n t e s  d i s t a n c i a s ,  s e  e s p e r a r í a  suponer que en 

las  m&s cercanas h a b r i a  una mayor concentración de p a r a s i t i s  

no, e l  no encont rar  ds to ,  a l  t e n e r  una d i s p e r s i d n  uniforme,- 

nos hace pensar en l a  pos ib i l idad  de un pa ras i tó ide  nativo,-  

l o  cual  s e  desc r t b  ,d. r e v i s a r  que eq muestreos de &'íos ante - 
r i o r e s  no s e  han encontrado huevec i l los  dar idos  por T2icho-- 

~ramma. Por l o  cua l  nos inclinaxnos a pensar que l a  disper--- 

s i ó n  d e l  p a r a s i t d i d e  e s  homógenea a todas  las d i s t a n c i a s ,  - 
f a l t a n d o  por comprobar h a s t a  que d i s t a n c i a  e l  .parasitismo - 
disminuye, 

C 3NCLUG 1OT;hZS 

Por l o  a n t e r i o r  s e  concluye, que l a  especie  Trichogram- 

m a  c r i a d a  en  e l  C2OB-Dgo. , puede l l e g a r  a s e r  usada como un - 
buen método de con t ro l  b io lógico  inducido, siempre y cuando 

las  ca l idades  d e l  m a t e r i a l  s e  mejoren y s e  cubra toda l a  tem 

porada de adu l tos  con l a  presencia  d e l  p a r a s i t b i d e ,  además - 
de conocer e inplementar l o s  r e s u l t a d o s  de l a  segunda etapa,  

que como Be mencion6 an tes ,  nos a r ro ja r t i  informacidn sobre - 
l a  concentracidn 6ptima d e l  p a r a s i t d i d e ,  que se  debe u t i l i- -  

zar  para  un aumento en l a  in tens idad  de p a r a s i t a c i b n  sobre - 
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Cuadro 1. Datos que a r r o ~ o  el muestre0 de cuadrantes con punto centra:. 

D I S T A N C I A  
AL  PIJNTO 

CENTRAL 

1 C O O R D E N A D A S  I I 

A 56 2Y 23 17 ' 12 25 38 37 17 53 
B 36 60 Z1 28 21 27 57 51 27 -24 25 
C 23 35 85 11 Y 13 20 35 44 48 28 14 9 22 

I 

Í TOTAL 115 - 175 - 75 - 100 - 71 - 63 - 117 - 50 - 

T = Total de huev?cillos encontrados er i  70 brotes. 
%P = Porcentaje d e  huevecillos parasitados por Trichogramma. 

R = Repeticiones. 

80 m 

160 m 

PROMEDIO TOTAL -,c 
L a 

- 
X 

A 
B 
C 

TOTAL 

- 
X 

A 
B 
C 

TOTAL 

- 
X 

25 

- 24 

33 21 
33 18 
29 14 

' 95 - 

- 16 

10 33 
15 O 
29 ,W 

54 

- 34 

53 

- 20 

22 23 
40 10 
32 22 

94 - 

23 

- 19 

20 70 
12 17 
17 29 

49 - 

38 

- 1 8 1  - 22 

33 

- 77 

28 14 
l h  63 
70 40 

64 - 

14 29 
66 66 
20 35 

102 - 

- 43 

- 43 

22 54 
54 33 
20 35 

96 - 

- 24 

30 ZO 
30 10 
14 21 

74 - 

- 39 

21 38 
37 19 
39 51 

97 - 

- 26 

19 

- 41 

32 16 
21 24 
26 69 

79 - 

- 36 

1 - 20 

28 % 

- 26 

45 33 
37 24 
30 33 

112 - 

- 30 

48 44 
5á 66 
31 16 

135 - 

- 42 

64 52 
53 25 

- 33 

i 7  O 
20 S 
14 36 

S1 - 

27 4 
30 O 

27% 

- 14 

28 21 
11 O 
13 38 

52 - 

- 20 

25I. 

33% 

15 53 
- 

133 - 

42 - 

33 22 

80 - 

- 9 



Cuadro #2 Datos de l a  Estación ~ e t e o r . o l 8 g i c a  d e l  Ejido L c  - 
Ciudad. 

TBLP VIZNTO 
M.UIMA IiIINIMA MEDIA , DOMINANTE 

Ai;iO 1980 
Mazo 24.0 -3.0 12.9 SO 
Jun io  27.0 1.0 16.1 S O  
Julio 23.0 6.0 14.5 S O  

AidO 1981 
Mayo 25.0 -4.0 10.9 SE 
J u n i o  28 .O 0.0 15.1 NE 
J u l i o  25.0 6.0 13.9 Nk: 

ASO 1982 
Pilayo 24.0 0.0 12.4 SO 
Junio 25 .O 3.0 14.7 NO 
J u l i o  23.0 5 .O 1 3  o O 

AikO 1983 
Mayo 26.0 6.0 15.7 NE 
Junio 26,O 4.0 14.9 N5 
J u l i o  26.0 6 , O  15.5 SE 

AiiO 1984 
ICay o 26.0 7.0 1 5  .O SO 
Jun io  23.0 6.0 14.2 SO 
J u l i o  24.0 6.0 1 5  .O SE 

AliQ 1985 
Mayo 24.0 1.0 12.1 SO 
Junio 23.0 2.0 13.6 S O  
J u l i o  21.0 4.0 13.0 SE 

Xayo 25 2 1 4  SO, S E ,  NE 
J u n i o  2 5  3 15 SN, NE, NN 



Cuadro 3.- Fechzs de l i b e r a c i o n  y número de p a r a s i t o i d e s  
l i b e r a d o s  

Nayo 1 6  Se r e d i z b  

Mayo 23 No s e  Pea l izÓ 

Mayo 30 Se r e a l i z ó  

Jun io  6 No ernergid 

13,000 Se l i b e r a r o n  

Jun io  13  Emergib dos semanas después 
13,000 s e  l i b e r a r o n  

Jun io  20 Ernergid una semana después 
13,000 s e  l i b e r a r o n  

Jun io  27 Emergib una p a r t e  30,000 s e  l i b e r a r o n  

J u l i o  4 Emergid 30,000 s e  l i b e r a r o n  

Ndmero Gé Trichogrz~nma e f e c t i v o  l i b e r a d o  

60,000 aproxirna&amente de  l o s  c u a l e s  l a  - 
mitad son hembras 



Fig. 1 Local ización de S i t i o s  

Escala  1: 2,000 



OBSERVACIONES SOBRE LA COLEOPTEROFAUNA XILOFILA ASOCIA'DA 

CON PINOS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA "LA Y I C H I L I A " ,  

* 
DURANGO , MEXICO. 

Roberto A. ~ e r r ó n  S. * *  

Miguel Angel MorÓn ***  

, Introducción 

Durante l o s  e s tud ios  f a u n í s t i c o s  sobre coleópteros lame- 

l i c o r n i o s  y lonqicornios  e s t ab lec idos  en l a  Zona de Transi-  

ción Mexicana, l o s  au tores  han rea l i zado  co lec tas  y observa- 

c iones  en l o s  bosques mixtos de pino-encino loca l izados  en - 

l a  zona de amortiguación de l a  Reserva de l a  Biosfera  "La -- 

Michi l l a" ,  Durango. Entre  e s t a s  destacan l a s  muestras obte- 

nidas  en t roncos de pinos muertos, en p i e  o derr ibados,  que 

e s t á n  compuestas por especies  de v a r i a s  f ami l i a s  de coleóp- 

taras xi lófagos  o saproxi lófagos ,  y  algunos de sus  depreda- 

dores ,  a  l a s  cuales  consideramos como l a s  más importantes -- 

r ec ic ladoras  de r e s t o s  f o r e s t a l e s  en l a  región. 

Antecedentes 
É' 

Hasta l a  fecha s e  han publicado pocos es tud ios  sobre l a  - 

composición y l a  e s t r u c t u r a  de l a s  comunidades de coleópte- 

ros saproxi lófagos es t ab lec idas  en l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de -- 

* Trabajo desa r rc l l ado  dentro d e l  proyecto "Biosis temática,  

Ecoloqfa y Biogeograffa de Insec tos"  d e l  Instituto de ~coloyxa. 

* >  Profesor  Asociado. DPAA-DCBS, UW-Xochimilco, Méxic0,D.F. 

Invest igador  T i t u l a r .  I n s t i t u t o  de Ecología,M6xico, D . F .  



bosques r e p r e s e n t a d o s  e n  México, y l a  mayor p a r t e  de éstos - 

se r e f i e r e n  a l a  S i e r r a  ~ a d r e  O r i e n t a l  (Cervantes  -- e t  a1.1980; 

MorÓn,1984;1985; ~ o r Q n  y Ter rón ,  1985;1986) o a  l o s  bosques 

t r o p i c a l e s  y p l a n t a c i o n e s  de Chiapas (MorÓn -- e t  a1.1985; Mo- 

r6n -- e t  a1.1987).  A p e s a r  de l a  enorme e x t e n s i ó n  f o r e s t a l  que 

e x i s t e  e n  l a  S i e r r a  Madrk O c c i d e n t a l ,  no se dispone de nin-  

guna l i s t a  o  e s t u d i o  f a u n f s t i c o  que t r a t e  d e l  conjunto  de -- 

c o l e ó p t e r o s  asociados  con l a  madera d e r r i b a d a ,  por  l o  cuá l  - 

e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  l a  pr imera  apor tac ión  b5sic.a 

sobre  e l  tema, y  t i e n e  como o b j e t i v o s  e l  exponer  una l i s t a  - 
p r e l i m i n a r  de l a s  e s p e c i e s  de macro- coleópteros asociadas  -- 

con l o s  t r o n c o s  de P inus  en  l a s  montañas de Durango, y  d a r  

a  conocer  algunos de l o s  f a c t o r e s  que condicionan, e l  e s t a -  - 

b l e c i m i e n t o  de e s a s  e s p e c i e s  duran te  cada f a s e  de l a  micro- 

s u c e s l ó n  en l a  madera d e r r i b a d a .  

M a t e r i a l  y ~ é t o d o s  

E s t e  t r a b a j o  e s t á  basado en e l  a n á l i s i s  cuidadoso de --- 

s e i s  t r o n c o s  d e r r i b a d o s , ~  s u s  r e s p e c t i v o s  tocones ,  i d e n t i f i -  

cados como Pinus a r i z o n i c a  Englm,. , P .  engelmanni v a r .  b lancos  
7 

Mart inez ,  P .  - l e i o p h y l l a  - S c h l . e t  Cham. y Pirrus s p . ,  encont ra-  - 

dos en l a  zona de aniortiguación de l a  Reserva de l a  B i o s f e r a  

"La M i c h i l f a " ,  Dgo. e n t r e  l o s  2 2 0 0  y 2 4 0 0  m de a l t i t u d ,  cuya 

vege tac i6n  dominante e s t a  formada por  un bosque a b i e r t o  de - 
p ino  - enc ino .  La mayor p a r t e  d e l  m a t e r i a l  se obtuvo en l a  

l o c a l i d a d  conocida cono "Mesa Larga",  d u r a n t e  l o s  meses de - 

j u n i o  y j u l i o  de 1 9 8 6 .  



En p r i n c i p i o  se p roced id  a  o b t e n e r  l o s  d a t o s  bás icos  de - 

cada t ronco :  l o n g i t u d ,  d i smet ros  mayor y menor, expos ic ión  - 

a l  s o l ,  p r e s e n c i a  de c o r t e z a ,  humedad y dureza  aproximadas, - 

e s p e c i e  p robab le  y c o l o r  de l a  madera, tomando una muestra y  

r e a l i z a n d o  un esquema g e n e r a l  con s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  pecu- 

l i a r e s  ( p o s i c i ó n  de l a s  ramas, forma y  tiempo de deyr ibo ,a l -  

t u r a  d e l  tocÓn,e tc . )  s o b r e  e l  c u á l  se i n d i c a n  l a s  pos ic iones  

aproximadas de l o s  i n s e c t o s  encont rados .  A cont inuación  s e  - 

desprend ió  cuidadosamente l a  c o r t e z a  p a r a  r e c o l e c t a r  a  l o s  - 

c o l e ó p t e r o s  s u b c o r t l c o l a s  con ayuda de  p inzas  y  una charola .  

~ o s t e r l o r m e n t e  s e  c o r t 6  y  desmenuzó l a  a l b u r a ,  y  e n  ocasio-  

nes e l  duramen, con ayuda de  hachas ,  m o t o s i e r r a  y c u c h i l l o s  

de monte, p a r a  b u s c a r  y  s e g u i r  l a s  g a l e r f a s  de l o s  barrena-  

dores .  Una p a r t e  d e l  m a t e r i a l  c o l e c t a d o  s e  f i j ó  en l fqu ido  - 

de Kahle o Pampel duran te  una semana,antes  de conse rva r lo  en 

a l c o h o l  e t f l i c o  a l  7 0 % ,  o de montar lo en a l f i l e r .  Las l a r v a s  

y pupas de Cerambycidae, Tenebrionidae y Melolonthidae s e  -- 

mantuvieron v i v a s  en bo tes  de p l 3 s t i c o  o  c a j a s  P e t r i  con ma- 

d e r a ,  p a r a  t r a t a r  de obfener  l o s  imagos y una i d e n t i f i c a c i ó n  

adecuada de l a s  formas inmaduras. Los e jemplares  capturados 
U 

s e  encuen t rap  depos i t ados  en l a s  co lecc iones  d e l  I n s e c t a r i o ,  
\. 

DCBS ,UAM-Xochimilco y d e l  I n s t i t u t o  de Eco log ía ,  en México,- , 

D.F. 

Resul tados  y Discusión 

Las s e i s  mues t ras  g l o b a l e s ,  procedentes  de más de cinco - 

metros cfibicos de madera húmeda proporcionaron 1 8 8 3  l a r v a s  - 



pupas y adu l to s  de c o l e Ó ~ t e r o s ,  distribuidas en  s i e t e  f an i -  

l i a s  mayores ( Cuadro 1 1 . Los seis t roncos  fueron represen-  

t a t i v o s  de l o s  cua t ro  e s t ados  t f p i c o s  de l a  descomposicí6n - 

de l o s  r e s t o s  x i l o s o s  en bosques hGmedos y  subhúmedos de ~ é -  

1 
X ~ C O  (Cuadro 2 )  . 

Ent r e  l a s  f a m i l i a s  con hab i t o s  xl l ó f  agos l o s  Cerambycidae 

Arhopalus r u s t i c u s  y  Acanthocinus s p e c t a b i l i s  se encontraron 

formando g a l e r l a s  ba jo  l a  c o r t e z a ,  a l  i g u a l  que- l o s  Bupres- 

t i d a e  Acmaeodera cupr ina  y  A. s c a l a r i s .  - 

En i a  a l b u r a  y  e l  duramen des tacaron por s u  abundancia -- 

l a s  l a r v a s  de l o s  Cerambycidae Ergates  s p i c u l a t u s r  cuyas ga- 

l e r í a s  i n d i v i d u a l e s  pueden medir más de un metro de longi-  

t u d ,  con diámetros que va r í an  e n t r e  1 y 3 cm; l a s  ce ldas  pu- 

p a l e s  t i e n e n  forma ovalada ,  con 6 . 2  a 9 . 5  cm de long i tud  y - 
2 a  2.5 cm de diámetro ( x = 10.5 por  2 . 4  cm ) ,  y s e  l o c a l i -  

zaron normalmente a  profundidades de 1 . 5  a  2 . 5  c m  den t ro  de 

l a  a l b u r a ,  aún cuando en t r e s  ocasiones s e  encontraron ce r ca  

d e l  duramen, a  13-16 cm de profundidad. Los o r i f i c i o s  de sa-  

l i d a  perforados  por l o s  adu l tos  t i e n e n  forma ovalada y  miden 

Estado 1. Conserva corteza,madera dura  y c o n s i s t e n t e , e s  -- 
n e c e s a r i a  una herramienta  metá l i ca  para  c o r t a r l a .  Estado 2 .  

iviás i r á g i i  que i a  a n t e r l o r , s e  n e c e s i t a  hacha. Estado 3 .  Más 

b landa ,  s l n  c o r t e z a ,  puede c o r t a r s e  con hach.a o  cuch i l l o .  -- 
Estado 4 .  Muy blanda,  f i b r o s a  o  esponjosa ,  s a tu r ada  de agua, 

s i n  c o r t e z a ,  puede c o r t a r s e  con l a  mano y desmenuzarse. 

Las c a r a c t e r í s t i c a s  va r í an  de acuerdo con e l  t i p o  de  made- 

ra .  y d i f i c u l t a n  l a  d e f i n i c i ó n  d e l  segundo e s t ado  ( incipiente). 



1.8  p o r  2 cm. Dichos o r i f i c i o s  s'e e r c o n t r a r o n  a  l o  l a r g o  de 

l o s  1 8  m de un t r o n c o  de P inus  a r i z o n i c a  ( muest ra  1 ) con - 
2 

dens idades  de 10 a  20 p e r f o r a c i o n e s  p o r  m , d a t o  a  p a r t i r  -- 
d e l  c u a l  puede i n f e r i r s e  que dich.0 á r b o l  e s t u v o  hab i t ado  por 

más de 250 e j e m p l a r e s ,  ademss de l a s  72 l a r v a s  y l a s  1 6  pu- 

pas  c o l e c t a d a s .  (Cuadro 3 )  . 
En e l  tocón de  un Pinus  engelmanni con 4 7  cm de diámetro 

( muestra  11 tambi6n s e  encon t ra ron  l a r v a s  de Erga tes  spi- 

c u l a t u s  y l a r v a s  de l o s  Melolonthidae P l u s i o t i s  a d e l a i d a ,  - P. 

l e c o n t e i  y Orizabus b r e v i c o l l i s , e n  g a l e r í a s  d e n t r o  de l a s  -- 

r a í c e s  s i t u a d a s  e n t r e  l o s  5 y 1 5  cm de profundidad,  ce rca  de 

l a s  c u a l e s  s e  observaron c e l d a s  pupales  c o n s t r u í d a s  en e l  - 

s u e l o ,  con a d u l t o s  de P l u s i o t i s  l e c o n t e i  y Orizabus brevico-  

l l i ~  Afin cuando e s t a  ú l t i m a  e s p e c i e  no e s  comdn en l o s  r e s-  

t o s  x i l o s o s ,  s u  p r e s e n c i a  e n  e s t a  muestra  puede e x p l i c a r s e  - 

p o r  e l  avanzado e s t a d o  de descomposición d e l  tocón y sus --- 

r a l c e s  p r i n c i p a l e s ,  que deben p roporc ionar  un adecuado subs- 

t r a t o  h h i c o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  e s p e c i e s  saprófagas  o. 

sapro-  r i z ó f a g a s  e d a f l c o l a s .  

,a misma mues t ra  11, present .6  un e levado n6mero de l a r v a s  

de un Tenebrionidae pequeño no i d e n t i f i c a d o ,  e s t a b l e c i d a s  en 

l a  a l b u r a  de l a  mayor p a r t e  de l o s  1 5  m de l o n g i t u d  de dicho 

t r o n c o .  Normalmente l a s  e s p e c i e s  de e s t a  f a m i l i a  p r e s e n t e s  - 

e n  l a  madera d e r r i b a d a  son un i n d i c a d o r  de l o s  e s t a d o s  3 y 4 

d e l  proceso  de descomposici6n. 

Las mues t ras  111 y I V ,  en e l  segundo e s t a d o  de l a  micro- 



suces ibn ,  co lo  se encontraron cerambfcidos s u b c o r t l c o l a s  --- 
2 

Arhopalus r u s t i c u s ,  e n  densidades de nueve l a r v a s  por  m , y 

dos l a r v a s  y una pupa de Acanthocinus s p e c t a b i l i s .  Mientras 

que en l a  muestra  V I ,  r e p r e s e n t a t i v a  de l a  pr imera 'e tapa  de 

l a  suces ión ,  s o l o  s e  observaron numerosas l a r v a s  de l a s  espe - 

c i e s  de Bunres t idae  an t e s  i nd i cadas ,  Acmaeodera cupr ina  y -- 

A. s c a l a r i s ,  cuyos adu l to s  fueron co lec tados  en abundan- 

c i a  sobfe  d i v e r s a s  e spec i e s  herbáceas con f l o r e s  durante e l  

mes de sept iembre .  

Los depreda.dores x i l ó f i l o s  e spec i a l i z ados  e s tuv i e ron  re-  

presen tados  en  t r e s  de l a s  muestras por e spec i e s  de Carabi- 

dae y  Ostomidae no i d e n t i f i c a d a s  h a s t a  e l  momento, y por una 

e spec i e  'de E l a t e r i d a e  d e l  género Chalcolepidius  a f f n  a  zona- 

t u s  Esch. ,  e s t a b l e c i d a s  pr inc ipalmente  b a j o  l a  c o r t e z a ,  ter- - 
ca de l a s  g a l e r í a s  construidas por Ergates  s p i c u l a t u s  y l a s  

e s p e c i e s  de Acmaeodera. 

A l  comparar l a  d ive r s idad  y  l a  abundancia porcen tua l  de - 

e s t o s  co leóp te ros  x i l ó f i l o s  de Durango, con l o s  da tos  obte* 

nidos en  l a  muestra de Pinus p a t u l a  de l a  S i e r r a  de Hidalgo 

observamos que e l  n h e r o  de f a m i l i a s  represen tadas  e s  mayor 

en Hidalgo, pe ro  e l  número de e spec i e s  r e g i s t r a d a s  para  esas  

f a m i l i a s  e s  semejante en l a s  t r e s  e spec i e s  de p inos ,  porque 

hay más d ive r s idad  de e spec i e s  de Cerambycidae y ~ e l o l o n t h i -  

dae en l a s  dos muestras  de Durango. En función d e l  tamaño de 

l a s  muest ras ,  l o s  mavores fnd ices  de d ive r s idad  y predominio 

corresponden a  Pinus a r i z o n i c a  (Cuadro 4 )  . 



Cuadro 1 

 elación de fami ' l ias  de macro-cole6pteros encon t radas  en 

s e i s  mues t ras  de p inos  en  L a  M i c h i l f a ,  Durango 

Larvas Pupas Adul tos  T o t a l e s  

Cerambycidae 656 1 7  7 680 

Bupres t i d a e  3.5 O -- - 350 

E l a t e r i d a e  18  -- 3 2 1  

Tenebrionidae 750 -- 1 751 

Ostomidae -- -- 50 50 

Carabidae -- -- 20 20 

i!lelolonthid.ae , 11 -- -- 11 

Cuadro 2 

C a r a c t e r i s t i c a s  de l a s  s e i s  mues t ras  de  p inos  examinadas 

en La M i c h i l f a ,  Durango, y c o l e ó p t e r o s  a soc iados .  

Especies  de Pinus ari zoni ca engelmanni leiophylla sp. 

N h r o  de muestra T-1 T-111 T-IV T-TI T-V T-VI 
3 

Volumen ( m ) 3 . 8  0.1 0.2 1.0 0.01 0.2 

Estado d e s c o ~ s i c i ó n  4 2 2 3 3 1 

Hmdad ( % ) 80 40 50 4 5 5 0 15 

~ o t a l  Coleopteros  1 0 9  72 3 1293 6 400 

NGmero de familias 4 1 1 5 2 7 

de e s t e  t i p o  de entornofauna asoc iada  con p i n o s  en l a s  dos 

S i e r r a s  Yadre s e  deben a  l a  mayor humedad de l a  reg ión  O r i -  

e n t a l ,  más acentuada en e l  p a r t e a g u a s  y en l a  v e r t i e n t e  ex- - 
t e r n a  de l a s  s i e r r a s ,  en donde s e  ubicó  n u e s t r a  zona de mu- 



Cuadro 3 

. RelaciBn de especi 'es  de macro-cole6pteros  x l l b f  i l o s  encon- 

t r a d o s  en  seis mues t ras  de p i n o s  de La ~ i c h i l f a ,  Durango. 

~úrnerc! de mues t r a  T-.I T-11 T - 1 1 1  T- IV 'T-V T- VI 

Carabidae * 9 11 -- -- -- -- 
~ e r a r n b y c i d a e  

E r g a t e s  s p i c u l a t u s  88  510 
A r h o ~ a l u s  r u s t i c u s  1 -- 
~can&ocinus spectabilis - -- -- 3 - - - - 
Neoleptura auripennis - -- -- -- 6 -- 

B u p r e s t i d a e  
Acmaeodera c u p r i n a  - -- -- -- -- 2 0 0  
Acmaeodera s c a l a r i s  - -- -- ';I --. -- 150 

E l a t e r i d a e  
C h a l c o l e p i d i u s  S?. 1 0  11 -- -- -- -- 

M e  l o l o n t h i d a e  
Plusiotis  adelaida - 7 - - - -- -- 
Plusiotis lecontei - 2 -- -- -- -- 
Orizabus brevicollis -- 2 -- -- -- - 

Ostomidae * -- -- -- -- - - 50 

Tenehr ionidae  * 1 750 -- -- -- -- 

* Las e s p e c i e s  de e s t a s  f a m i l i a s  aGn no se i d e n t i f i c a n .  

e s t r e o  p a r a  P inus  p a t u l a ;  m i e n t r a s  que . o t r a s  d i f e r e n c i a s  -- 

t i e n e n  s u  e x p l i c a c i ó n  e n  l o s  p a t r o n e s  de d i s ? e r s i ó n  de l o s  

géneros  de c o l e ó p t e r o s  x i l Ó f i l o s ,  como e s  e l  ca so  de l o s  -- 
n- - " -  L u o o u l i d ü ~ ,  qüe t i e r i ~ r ~  üna ~ e p i e s e i i i d ~ i 5 1 i  p u b ~ e  e r i  id Skerrd 

O c c i d e n t a l ,  l i m i t a d a  a l o s  bosques más húmedos de l a  v e r t i -  

e n t e  e x t e r n a  o& l o s  p a r t e a g u a s .  Los Bupres t idae  no se i n-  

c luye ron  e n l a  canparac iÓn,debido  a  que e s t á n  l i m i t a d o s  por  - 
l a s  cond ic iones  p a r t i c u l a r e s  de s u s  t r o n c o s  hu6spedesI  como 



Cuadro 4  

Divers idad y abundancia porcen tua l  de l o s  macro-coleópteros 

x i l ó f i l o s  en un metro cGbico de madera húmeda de t r e s  es- 

p e c i e s  de p inos .  

P .pa tu la  P .  a r i z o n i c a  P .  engelmanni 

Carabidae 0 . 4 9  4 . 2 5  0 . 8 5  

Cerambycidae 55 .66  8 7 . 2 3  3 9 . 4 4  

E l a t e r i d a e  4 . 9 2  6 . 3 8  0 . 8 5  

Eucnemi dae 1 . 9 7  0 . 0 0  0 . 0 0  

Yelolonthldae  0 . 0 0  0 .00 0 . 8 5  

Ostomidae 2 8 . 5 7  O .  O0 0 . 0 0  

Passa l i dae  0 . 9 8  O .  O0 0 . 0 0  

Tenebrionidae 7 . 3 8  -2 .12  5 8 . 0 0  

No. f a m i l i a s  7  4 

N o .  e s p e c i e s  7 6  7  

Ind ice  Diversidad 0 . 4 9 1  0 .875  O . 1 9 4  

Ind ice  Predominio 0 . 3 9 8  O .  766 O .  4 9 1  

l a  o r i e n t a c i ó n  y  exposición a - l o s  rayos s o l a r e s ,  que de t e r-  

minan l a  humedad y  l a  temperatura favorab les  pa r a  e l  desa- 

r r o l l o  de l a s  l a r v a s ,  f a c t o r e s  que parecen ser mbs ixpor tan-  

t e s  que l a  espec ie  d e l  á rbo l  o  l a  l o c a l i z a c i ó n  geogrs f i ca  y  

a l t i t - u d i n a l  de l a  comunidad vege t a l  con l a  que in te rac t f i an .  

En o t r o  s e n t i d o ,  P l u s i o t i s  ade l a ida  (.Melolonthidae). r e-  

presen

t

a  a l a s  e spec i e s  estrechamente r e l ac ionadas  con l o s  - 
trancos y tocones  de p inos  que s e  encuentren e n  l a  t e r c e r a  o  

c u a r t a  e t a p a  de su  descomposicf6n. 



t Conclusiones 

Ninguna de l a s  e spec l e s  c i t a d a s  parece  t e n e r  importancia - 

como plaga  pa ra  l a s  e spec i e s  de p inos  de e s a  reg i6n  de Duran- 

go, aunque t a l  ve.z e l  cerambicido Arhopalus r u s t i c u s  puede - 

a t a c a r  a  l o s  á rbo l e s  enfermos o d e b i l i t a d o s  por  o t r a s  causas.  

Se confirma que l a s  e spec i e s  de ~ l u s i o t i s  (Melolonthidae- 

Rute l inae)  represen tan  a l  p r i n c i p a l  elemento que a c e l e r a  l a  

degradaci6n de l o s  tocones de p ino  en Bsa , p a r t e  de la Sie-  

r r a  Madre Occidental .  

Todas l a s  e spec i e s  encontradas  t i enen  importancia pa ra  e l  

r e c i c l a j e  de ma te r i a  y ene rg l a  en e s e  bosque, y son un va- 

l i o s o  recurso  a l imen ta r io  pa r a  muchas e s p e c i e s  de aves y ma- 

mlfe ros  que consumen sus  l a r v a s  o l o s  adu l to s .  
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CYDIA PHYLLISI MILLER (LEPIDOPTEGA: TORTRICIDAE) GUSANO 

BARRENADOR DE LA SEMILLA DE PICEA CHIHUAHUANA MARTINEZ 

ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCION. 

Raúl Narváez Flores* 

INTRODUCCION 

Es evidente que uno de los factores rnás importantes en la regeneración - 

natural de los bosques, así como en programas de reforestación y mejore 

miento genético, es la producción de semilla, misma que se da en abundan -- 

te cantidad en años semilleros, variando su periodicidad de dos a cuatro 

años o rnás, dependiendo de la especie de que se trate. Dicha producción 

puede verse afectada por diversos factores tales como el clima, roedores 

e insectos barrenadores de brotes florales, conos y semillas, variando - 

considerablemente de una especie a otra y de un año a otro los daños cag 

sados por estos insectos. 

En el Centro de Investigaciones Forestales y Agropecuarias en el Estado 

de Chihuahua, en el proceso de elaboración del catálogo de.plagas y en -- 

ferrnedades, se ha detectado en un 85% de los conos de Picea chihuahuana - 

la presencia de la palomilla C ~ d i a  phvllisi Miller, causando daños a los 

c z ~ ~ r ,  y u=;ill3~, h = r i z n d r  7; :  c r i t i c l  11 i j t - i . c j . 6 n  T ~ P  P i r q a ,  y a  ~ I I P  -- 

en la actualidad ec una especie considerada en peligro de extinción entre 

* 
*BiÓl. Investigador del Centro de Investigaciones Forestales y Aqropecua- 

rias-Chihuahua, Chih. 



o t r a s  c a u s a s ,  p o r  Su d i s t r i b u c i ó n  r e s t r i n g i d a ,  p u e s  s ó l o  s e  l o c a l i z a  en 

' a l g u n a s  p e q u e ñ a s  l o c a l i d a d e s  d e  l a  C i e r r a  Madre O c c i d e n t a l  e n  l o s  E s t a d o s  

d e  C h i h u a h u a  y D u r a n g o ,  f o r m a n d o  p o b l a c i o n e s  p e q u e ñ a s ,  a  t a l  g r a d o  q u e ,  

e n  C h i h u a h u a ,  donde  se e n c u e n t r a  e l  mayor número d e  s i t i o s . ( 2 0 ) ;  e l  nÚme - 
r o  t o t a l  d e  i n d i v i d u o s  es e1 o r d e n  d e  1 3 , 9 1 0 ,  c u b r i e n d o  u n a  s u p e r f i c i e  - 

d e  157 Has. Además, p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o l ó g i c a s  t a n  e s p e c i f i c a s  d o n d e  

h a b i t a  y p o r  l o s  d i v e r s o s  a g e n t e s  que  l e  a f e c t a n ,  como p o r  ejemp1.0,  l a s  

a c t i v i d a d e s  d e l  hombre e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  ~ r á c t i c a  d e  p a s t o r e o  c a p r i n q  

- 
quemas  y c o r t a  d e  a r b o l i l l o s  e n  l a  é p o c a  n a v i d e ñ a ,  a u n a d a  e l l o ;  a  e l  g z  

s a n o  b a r r e n a d o r  d e  l a  s e m i l l a ,  s e  p r e s e n t a n  p r o b l e m a s  e n  l a  r e g e n e r a c i ó n  

n a t u r a l  d e  e s t o s  b o s q u e s .  

MATERIALES Y METODOC 

D e s c r i p c i ó n  d e l  Area  d e  E s t u d i o .  

L a s  o b s e r v a c i o n e s  de  campo s o b r e  l a  b i o l o g í a  d e l  i n s e c t o ,  s e  r e a l i z a r o n  

e n  e l  e s t a d o  d e  C h i h u a h u a ,  e n  e l  p r e d i o  p a r t i c u l a r  "La L a j a "  Mpio. d e  

Bocoyna ,  e n  t r e s  p a r a j e s :  " E l  R e a l i  t o "  " N a p a h u i c h i "  y  " Las  A g u i l a s "  que  

s o n  a l g u n a s  d e  l a s  l o c a l i d a d e s ,  donde  s e  p r e s e n t a  un a l t o  p o r c e n t a j e  d e  

c o n o s  i n f e s t a d o s  p o r  e s t a  p a l o m i l l a .  ( F i g .  1) 

E l  c l i m a  d e  e s t a  r e g i ó n  d e  a c u e r d o  con  l a s  c a r t a s  c l i r n a t o l Ó g i c a s  d e  - 

. . BETEFJfiL (?97C), siyulzudu 21 sj,stz~z Uz ~l=rificeci6n Uz U c t p p t ~  ~yUifí- 

c a d o  p o r  G a r c i a  (19,75)  e s  e l  t i p o  C ( W 2 )  ( b )  ( e )  o  s e a  e l  más húmedo d e  

l o s  te r r ip lados  subhúrnedos ,  con  t e m p e r a t u r a  med ia  d e l  mes más f r í o  e n t r e  - 

- 3 y 18% y l a  d e l  mes más c a l i e n t e  16.5  a 2 2 % ,  con l l u v i a s  en v e r a n o  y 

u n a  p r e c i p i t a c i ó n  e n t r e  500  y 7 0 0  mm., con  un c o c i e n t e  p / t  d e  55. 





L a  t o p o g r a f í a  d e  e s t o s  l u g a r e s  e s  a c c i d e n t a d a ,  y a  q u e  P i c e a  c h i h u a h u a n a  
A- 

p o r  s u s  r e q u e r i m i e n t o s  e c o l ó q i c o s ,  h a b i t a  e n  l a d e r a s  d e  c a ñ a d a s  y  c e r r o s ,  

e n  p e n d i e n t e s  f u e r t e s ,  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  35 y  80%, e n  e x p o s i c i o n e s  n u r -  

t e  y  a  l a  o r i l l a  d e  a r r o y o s  y / o  r í o s .  En c u a n t o  a s u  r a n g o  a l t i t i ~ d i n a l  

e s t a  e s p e c i e  s e  l o c a l i z a  e n t r e  l a s  c o t a s  a l t , i m é t r i c a s  d e  2220  a  2600 m. 

5 ,n .m.  e n  e l  e s t a d o  d e  C h i h u a h u a .  

D a d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e i - i t a l e s  e n  l a s  q u e  p r o s p e r a  P i c e a  c h i h u a h u a n a ,  

e s t a  e s p e c i e  s e  e n c u e n t r a a s o c i a d a  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  P i n u s  a r i z o n i c a ,  - 

P i n u s  a y a c a h u i t e  v a r  b r a c h y p t e r a ,  P o p u l u s  t r e m u l o i d e c , .  Q u e r c u s  s i d e r o x i -  -- 

J u n i p e r u s  d e p p e a n a  C u p r e s s u s  l i n d l e y i  ; l o s  s i t i o s  d e  m a y o r  

medad c o n v i v e  a d e m á s  d e  l a s  e s p e c i e s  a n t e s  c i t a d a s  c o n  P s e u d o t s u q a  - f l a - -  

i h a u l t i  y A b i e s  d u r a n g e n s i s .  

L o c  s u e l o s  p r e s e n t a n  a b u n d a n t e s  p i e d r a s ,  s o n  p r o f u n d o s ,  m a y c r e s  d e  un  

t r o ;  d e  t e x t u r a  p r e d o m i n a n t e  f r a n c o  a r e n o s a  y f r a n c a ;  pH d e  4.8 a  6 . 9 ;  - 
I 

r i c o s  e n  m a t e r i a  o r g & n i c a  y n i t r ó g e n o  e n  l o s  p r i m e r o s  h o r i z o n t e s ,  d i s m i -  

n a y p n d o  s u s  c o n t e n i d o s  e n  r e l a c i ó n  a l a  p r o f u n d i d a d ;  a s í  m i s m o ,  p r e d o m i -  

n ü n  a l t o s  c o n t e n i d o s  d e  p o t a s i o  y b a j o s  v m e d i o s  e n  f ó s f o r o ;  e l  c o l 1 2 r  d o  - 

n i n , j ~ t e  e n  s e c o  e r  e l  g r i s  r o s á c e o .  ( N a r v á e z  1 9 0 4 ) .  

P r o c e d i m i e n t o s .  

k l  c i c l o  d e  v i d a  d e  e s t a  p a l o m i l l a  s e  d e t e r m i n ó  e n  e l  c a m p n ,  e n  b a s e  a l a  

c o l e c t o  p e r i ó d i c a  cle C U ~ O S  y s u  d i s e c c i ó n  n o r a  u b s a r v a r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  

i n ; e c t o ,  e l  e s t u d i o  s e  e f e c t u ó  e n  e l  p e r f o d o  c o m p r e n d i d o  d e  a b r i l  d e  1983 

a rnavo d e  1984 e n  t r e s  p a r a j e s  d e l  m u n i c i p i o  d e  B o c o y n a .  



Para evaluar el porcentaje de conos y semillas atacadas por Cydia,,en - 

octubre de 1984, se realizó un rni~estreo cualitativo o estimación de pro - 

porciones, en ocho parajes del Municipio de Bocoyna y uno'del municipio 

de Guerrero. Se estimó la proporción de conos infestados y semillas daña - 

das (p) con un error de - + 5% y un nivel de confianza del 95%. El número 

total de conos y semillas muestreadas en los riuel/e siticis fue de 1887 y 

55,480 respectivamente. 

D E S C R I P C I O N  DEL INSECTO 

Este insecto barrenador del cono y la semilla, pertenece al orden Lepi - 

dóptera, familia Tortricidae, subfamilia Olethreutinae, especie Cydia - 

phyllisi. 

Las larvas son eruciforrnes con cápsula cefálica de color café claro, mi- 

den de 10 a 12 rnm. de largo, y son de color blanco creifoso. 

La pupa mide de 5 a 7 mm.; primero es de color café amarillento, después 

cambia a café obscuro, antes de emerger el adulto. 

De acuerdo con la descripción dada por Ci.brian et a1 (1986); los adultns 

son palomillas pequeñas de 10 - 12 mrn. de expansión alar; la cabeza y el 

cuerpo son gris cafesoso muy obscuro; las alas anteriores presentan ei - 

tercio basa1 de color gris, un poco más obscuro que el resto del ala, con 

escamas poco brillantes; los 2/3 distales con áreas transversales de co- 

lor gris plateado y otras c a f é  obscuro que se van"a1ternandu; en las - 
O 

áreas plateadas se encuentran algunas líneas transversales incompletas 



de  c o l o r  c a f é  o b s c u r o ,  que a l c a n z a n  e l  b o r d e  a n t e r i o r  d e l  a l a :  l a s  a l a s  

p o s t e r i o r e s  son  c a f é  g r i s a c e o  muy o b s c u r o .  En c u a n t o  a l a s  d i f e r e n c i a s  - 

rnorfolÓgicas  e n t r e  e l  macho y l a  hembra,  s e  ha o b s e r v a d o  que é s t a  Última 

e s  de mayor tamaño. 

RESULTADOS 

D i s t r i b u c i ó n .  

P i c e a  c h i h u a h u a n a  ~ a r t í n e z  s e  p r e s e n t a  a c t u a l m e n t e  en c i n c o  s i t i o s  en e l  

e s t a d o  de  Durango, en l o s  m u n i c i p i o s  de P u e b l o  Nuevo, Tepehuanes ,  Duran- 

g o  y Guanacev i ;  y en e l  e s t a d o . d e  Chihuahua ,  a  l a  f f ~ c h a  s e  han l o c a l i z a -  
s 

do v e i n t e  s i t i o s ,  d i s t r i b u i d o s  en c u a t r o  m u n i c i p i o s  de l a  s i g u i e n t e  mane - 

r a :  c a r t o r c e  s i t i o s  en Bocoyna; c u a t r o  en G u e r r e r o ;  uno en Temosachi y - 
uno e n  Guadalupe y C a l v o . ( N a r v á e z  1984) .  

En c u a n t n  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de Cydia p h y l l i s i  M i l l e r  gusano bar renador  - 
d e  i a  s e m i l l a  P i c e a  c h i h u a h u a n a ;  en e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  d e t e c t ó  s u  - 

p r e s e n c i a  en d i e c i o c h o  l o c a l i d a d e s ,  l a s  que c o r r e s p o n d e n  a  l o s  munic ip ios  

d e  Eocoyna y G u e r r e r o ;  en l o s  r e s t a n t e s  d o s  s i t i o s ,  p e r t e n e c i e n t e s  a l o s  

r ~ u n l c i p j c s  ae  Ternosarhi y Guadalupe y C a l v o ,  en l o s  conos  examinados no 

se  n b s e r v ó  su p r e s e n c i a .  

t:r l n  L;L.IP r e s p e c t a  a l  e s t a d u  de Durango s ó l o  s e  r e v i s a r o n  conos  de dos - 

s i t i o s :  L!no d e l  m u n i c i p i o  de Durango "Arroyo de Don V í c t o r " ,  y o t r o  d e l  

i ~ i ~ i n i c ! . ~ i . c i  d e  Pueb lo  Nuevo "Arroyo de S a n t a  B á r b a r a " ,  s i n  haber  e n c o n t r a  - 
do n i n g í ~ i i  i n d i c i o  de e s t e  i n s e c t o  



C i c l o  d e  V i d a .  

S e  p u d o  c o m p r o b a r ,  a  p a r t i r  d e  l a s  o b s q r v a c i o n e s  d e  campo,  que  e l  c i- -  

c l o  d e  v i d a  d e  e s t a  p a l o m i l l a  e s  a n u a l  y e s t á  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o  

c o n  l a  f l o r a c i ó n  y m a d u r a c i ó n  d e l  c o n o  o v u l a d o  d e  P i c e a  c h i h u a h u a n a .  E l  

e s t a d o  l a r v a l  d e  e s t e  i n s e c t o  e s  e l  q u e  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  a  l a  s e m i l l a ,  

e s t a n d o  l i g a d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  l a r v a  c o n  l a  é p o c a  d e  m a d u r a c i ó n  d e  - 

a q u e l l a ;  l a  l a r v a  s e  a l i m e n t a  d e  l a  s e m i l l a  e n  l a  e s t a c i ó n  d e  v e r a n o ,  - 

p r i n c i p a l m e n t e  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  j u l i o  y  a g o s t o .  

& 

L a s  p r i m e r a s  p a l o m i l l a s  e m e r g e n  a  p r i n c i p i o s  d e  mayo; o c u r r i e n d o  l a  rna-- 

y o r  e m e r g e n c i a  a  m e d i a d o s  d e  e s t e  mes. L a  o v o p o s i c i ó n  d e  l o s  h u e v e c i l l o s  

no  s e  o b s e r v ó  e n  e l  c ampo ,  s i n  e m b a r g o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  f e n o l o g i a  d e  - 

P i c e a  y  l o  s e ñ a l a d o  p o r  a l g u n o s  a u t o r e s ,  se  i n f i e r e  q u e  o c u r r e  d e  med ia-  

d o s  d e  mayo a  m e d i a d o s  d e  j u n i o ,  d u , r a n t e  e l  e v e n t o  d e  p o l i n i z a c i Ó n , c u a n -  

d o  e l  c o n i l l o  o v u l a d o  s e  e n c u e n t r a  c o n  l a s  e s c a m a s  a b i e r t a s  p a r a  r e c i b i r  

l o s  g r a n o s  d e  p o l e n ,  d a d o  q u e  e s  e l  momento a d e c u a d o  p a r a  que l a  hembrz  

d e p o s i t e  l o s  h u e v o s  e n t r e  l a s  e s c a m a s  d e  é s t e .  

D u r a n t e  l o s  r e c o n o c i m i e n t o s  p e r i ó d i c o s  d e  campo,  se  d e t e c t a r o n  a  p r i n c i -  

p i o s  d e  j u l i o ,  l a s  p r i m e r a s  l a r v a s , l a s  c u a l e s  miden  e n t r e  3 y 5 rnrn. d e  - 

l a r g o ,  p o r  s u  t a m a ñ o  s e  i n f i e r e  q u e t e n i a n p o c o  t i e m p o  d e  h a b e r  e m e r g i d o ,  

p r o b a b l e m e n t e  s e  i n i c i ó  l a  e c l o s i ó n  d e  l o s  h u e v e c i l l o s  a m e d i a d n s  d e  j u  

n i o ;  e s t a s  l a r v a s  s e  e n c o n t r a r o n  a l i m e n t a r i d o s e  d e  l a s  s e m i l l a s  e n  madu- 

r a c i ó n ,  o b s e r v á n d o s e  q u e  d e s p u k s  d e  q u e  consurrieri e l  c o n t ~ n i d o  d e  una  s e  - 
m i l l a ,  m i g r a n . ?  o t r a  y  a s í  s u c e s i v a m e n t e  c o n t i n ú a n  a l i m e n t á n d o s e ,  d e j a n -  

d o  a s u  v e z  h u l i t a s  d e  e x c r e m e n t o  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  cor-lo; % a  l a r v a  a l - -  



1 

c a n z a  s u  máximo t a m a ñ o ,  d e  10 - 12 m r n . ,  pn e l  mes d e  a g o s t o .  A m e d i a d o s  

d e  s e p t i e m b r e  s e  i n i c i a  l a  l i b e r a c i ó n  d e  l a  s e m i l l a  d e  P i c e a  c h i h u a h u a n a ,  

s i e n d o  e n  e s t e  mes c u a n d o  l a  l a r v a  m a d u r a ,  d e j a  d e  a l i m e n t a r s e  y b a r r e n a  

h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  e j e  d e l  c o n u ,  fo rmando  un t ú n e l ,  d o n d e  e l l a  t e j e  - 

s u  c a p u l l o  y p a s a  e n  e s t a d o  d e  r e p o s o  l a  e s t a c i ó n  d e  i n v i e r n o .  

E l  i n s e c t o  pupa  e n  e l  e j e  d e l  cono, en  l a  s i g u i e n t e  p r i m a v e r a ,  d e  p r i n c i - -  

p i o s  d e  a b r i l  a  m e d i a d o s  d e  mayo ,y  e l  a d u l t o  ernerge d e  p r i n c i p i o s  d e  ma- 

yo a  m e d i a d o s  d e  j u n i o ,  a  t r a v é s  d e  un t ú n e l  d e  s a l i d a  h e c h o  p r e v i a m e n t e  

p o r  l a  l a r v a .  No t o d a s  l a s  l a r v a s  p a s a n  a l  e s t a d o  d e  p u p a ,  ya que una  - 

p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  l a r v a l  c o n t i n ú a  e n  e s t a d o  d e  l a t e n c i a  ( d i a p a u s a )  - 

p o r  un a ñ o  o  más. ( T a b l a  1). 

S e  r e c o m i e n d a  como una  medida  p r e v e n t i v a ,  e l  c o n t r o l  m e c á n i c o ,  c o n s i s t e n  

t e  e n  l a  c o l e c t a  y quema de  l o s  c o n o s  que  han  c a i d o  a l  s u e l o ,  en l a  tem-  

p o r a d a  d e  n o v i e m b r e  a  a b r i l ,  o  s e a  d e s p u é s  d e  l a  f r u c t i f i c a c i ó n  y  a n t e s  

d e  l a  e m e r g p n c i a  d e  l o s  a d u l t o s ,  en  v i r t u d  d e  que  e x i s t e  una  a l t a  p o b l a  - 

c i 6 n  l a r v a ?  en  e s t a d o  de  l a t e n c i a  y t a m b i é n  p u p a 1  en  d i c h o s  c o n o s .  

E n t r e  l o s  e n e m i g o s  n a t , u r a l e c  de  e s t e  i n s e c t o ,  s e  ha  d e t e c t a d o  en l a b o r a -  

t o r i o ,  l a  p r e s e n c i a  d e  una  p e q u e ñ a  a v i s p a  d e  2 mrn .  d e  l a r g o ,  de  1.a f a m i -  

l i a  E u l o p h i d a e  ( H y r n e n o p t e r a ) ;  a s ?  como o t r a  a v i s p a  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  f a  - 

n i i l i a  I chneu rnon idae .  

Daños .  

C i t i r i a n  e t  a l  (1986) e n  s u  e s t u d i o  " I n s e c t o s  d e  Conos y S e m i l l a s  d e , l a s  

C o n í f e r a s  d e  México"  i n d i c a n  que  han e n c o n t r a d o  e n  l o s  c o n o s  de  P i c e a  - -- 



TABLA 1 
CICLO DE VIDA DE CYDlA PHYLLlSl 

CONTROL M E C A N I C O  



infestaciones severas por Cydia phyllisi, estimando mortalidades de semi -. 
llas superiores al 95%. principalmente en el estado de Chihuhhua; así -- 

mismo consideran que esta plaga, limita que se establezca la regenera- - 

ciÓn natural de su hospedero. 

En los resultados obtenidas en el presente trabajo; no se observó esa - 

mortalidad de 95% de semilla .en Picea chihuahuana, como lo señalan los 

autores antes mencionados. 

I 

En base a los muestreos realizados en 1984, en nueve parajes de Picea 

chihuahuana; se encontró un promedio de 85% de conos infestados; siendo 

el sitio "Cerro de la Cruz" el de menor infestación con un 25.8% y - 

"El Realito" el más alto con el 100%. El nivel de daño a las semillas - 

en estas localidades, promedió el 21%, lo que aunado al 37% de semillas 

vanas, hay solamente un 42% de semillas potencialmente viables, de la - 

producción de semilla. ( ~ a b l a  2 ) .  

Unicarnente el estado larval de la palomilla es la que ocaSiona daños a - 

la semilla, carcomiendola cuando es inmadura, aunque también afecta el 

cono al barrenar el eje y las escamas. Pur lo general los cstrobilus o 

conos no presentan evidencia de daño externo, razón por la cual es nece- 

sario abrirlos, para cerciorarse si está o no infestado. (Fig. 2). 



TABLA 2 -  PORCENTAJE DF CONOS INFESTADOS Y SEMILLA AFECTADA POR -EN -a chihuahumo. 1984 

Fig .  2. L a r v a s  de C y d i a  p h y l l i s i  b a r r e n a n d o  e l  e j e  d e l  cono  
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d e  P i c e a  c h i h u a h u a n a .  
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En base a las observaciones de campo y laboratorio sobre la biología del 

insecto, se concluye lb siguiente: 

- La palomilla Cydia phillisi descrita recientemente por William E. 

Miller, como una nueva especie; sólo se ha detectado a la fecha, 

en el estado de Chihuahua en los municipios de Bocoyna y Guerrero 

en 14 y 4 localidades respectivamente de Picea chihuahuana. 

- Cydia phyllisi presenta ciclo de vida anual, estando estrechamen- 

te relacionado con la floración y madunación del cono ovulado del 

hospedero; siendo el estado larval el que ocasiona daños a la se- 

milla, al estar ligad3 el desarrollo de la larva con la época de 

maduración de áquella. 

- Este insecto se encuentra infestado el 85% de los conos de Picea 

chihuahuana, dañando el 21% de la semilla. 

- S e  han detectado como enemigos naturales de esta palomilla, avis- 

pas pertenecientes a la familia Eulophidae e Ichneumonidae. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO, DE Ceci domyi a b i se tosa  Gagné 

(DEPTERA: CECIDOMYIIDAE) E N  LA PARTE CENTRAL DE 

MEXICO. 

Ma. del Consuelo Pineda Torres * 

INTRODUCCI ON. 

Dentro del grupo de insec tos  que dañan conos y semi l l as  de con í fe ras ,  s e  

encuentra Cecidornyia b i se tosa  Gagné, que e s  l a  primera espec ie  del géne- 

ro  que s e  ha encontrado alimentándose en conos de pino y fue local izada 

in ic fa lmente  en los  Estados Unidos, en Pinus e l l i o t t i i  Engelm. var. - - 

e l l i o t t i j .  Su ataque ocasiona u n  daño parc ia l  o t o t a l  en l o s  conos, o r i-  

ginando reducciones en l a  producción de s emi l l a ,  de ah í  que en los  Esta- 

dos Unidos sea considerada como una amenaza potencial  en huer tos  semi 1 l e  - 

ros .  

En l o s  bosques de l a  pa r te  c en t r a l  de México, se  ha loca l i zado  a e s t e  - 

i n s ec to  y considerando l a  importancia que t i e n e  l a  producción de semi-- 

l l a  para f i n e s  d iversos ,  de manera muy espec ia l  en l o s  programas de pro - 

ducción de planta  con ob je t ivos  de re fo res tac ión ,  en e l  presente  es tu - -  

d io  s e  tuvo como f i na l i dad :  

- Contri buir  a l  conocimiento acerca de l a  d i s t r i buc i ón  

y iiusl~ecidiiies de C. bise iosa  en l a  región cencrai  ciei - -- 
País. 

* Biologa. Coordinador Técnico del Depart.amento de Desarrol l o  y Val ida-  
ciÓn Tecnológica, Di recci  ón de Sanidad Fores ta l .  Di recci  Ó n  General de 
Sanidad y Protección Agropecuaria y Forestal , S A R H .  



- Real izar  observaci,ones sobre  su c i c l o  de vida y h ib i t o s .  

- Descr ibi r  10s daños que causa en su hospedante. 8 

4NTE CEDENTES 

Z 

El g6nero Cecidomyia s e  encuentra  repor tado de Europa, Asia y Norteaméri - 

ca ,  causando daño a ramas y rarni 1 l a s  de con í f e r a s  como P i n u s ,  Picea y - 
- _ _ C  

Abies (Vockeroth, 1960; Gagn6, 1978; Kondo y Taylor ,  1986). A diferencia  

de l a s  espe'cies conocidas de e s t e  gGnero, fue encontrada una especie nue - 

va que s e  al imenta en conos de pino,  l a  cual fue d e s c r i t a  por Gagné - - - 

(1978) y nombrada como - p .  Ceci,domyia b i s e to sa .  Este i n sec to  fue detectado - 
in ic ia lmente  en 1976, en F lor ida ,  Estados Unidos, en u n  huerto semille-- 

ro de -- Pinus e l l i o t t i i  Engelm. va r .  e l l i o t t i i  (Williams y Fatzinger,  - -  

Hedlin - e t  a l  (1380) proporcionan información acerca  del c i c l o  de vida y 

hzbi t o s  de e s t e  i n sec to ,  indicando que probablemente presenta  una genera - 

ción por año. Mencionan que l a  preserici a  de l o s  adu l tos  coincide con el - 

peráo'dode pol in ización d e + l a s  f l o r e s  femeninas, y en re lac ión  a l a  l a r - -  

va, que é z t a  se al imenta e n t r e  l a s  escamas, a c t ~ v i d a d  que a l  parecer e s -  

+-i;ri:i:a l a  h i p e r t r o f i a  del t e j i d o  de l a s  mismas. Fe l t  (1925) menciona que 

1ds l a rva s  que producen a g a l l a s  obtienen l a  mayor pa r t e  de su a l~menta - -  

c i 5 n  por absorción,  l o  cual e s  apoyado por tiedlin (1961) ,  quien indica - 

qu? e s t o  debe ser  c i e r t o  debido a l a  ausencia de evidencias  de alimenta- 

c i ó n  dent.ro del cono. 



Es importante tomar en cuenta que algunos cecidómidos formadores de aga - 

l l a s ,  a l  igual  que o t r o s  imsectos de conos, t ienen l a  capacidad de per- 

manecer en diapausa durante períodos prolongados de tiempo, l o  cual per  - 

mite asegurar  en pa r t e  l a  sobrevivencia de l a  población y,  en algunos - 
casos ,  a l  pa recer  e s t á  re lac ionado con e l  tamaño de l a  cosecha de conos 

( S t a d n i t s k i i  -- e t  a l ,  1978; Annila, 1984; Mil ler  y Hedlin, 1984). 

En r e lac ión  a l o s  daños causados por - C.  b i s e to sa ,  Hedlin e t  a l  (1980) - -- 

indican que l o s  conos severamente atacados generalmente mueren y aqué-- 

110s que sobreviven s e  observan bas tante  defomados,  en e s t e  caso l a s  - 

semi l l as  que s e  encuentran adyacentes a l a s  pa r tes  dañadas del cono, pe r  

manecen adheridas a l a s  escamas a1 momento en que deben l i b e r a r s e .  

La d i s t r i buc íón  geográf ica  de - C .  b i se tosa  en l o s  Estados Unidos es  des - 

conocida y actualmente parece e s t a r  r e s t r i n g i d a  a un  huer to  semi l l e ro  - 

en Flor ida .  En á rbo les  ind iv idua les  se  ha encontrado has ta  u n  32 por - 
c i en to  de coni 110s in fes tados  y l a  mortal idad de é s t o s  ha s i do  hasta de 

40 por c i e n t o  (Williams y Fatz inger ,  1977). Gagné (1978) menciona a e s-  

t a  espec ie  como una amenaza potencialmente s e r i a  para l a  producción de 

semi l l a  en huertos semi l l e ros  de - P. e l l i ~ t t i i  en e l  sul. de ' ios Estados 

Uni  dos. 

En México s e  de t ec to  in ic ia lmente  a l  género ---- Cecidomyia en una área semi - 

1 l e r a  de - P. --- montezumae en e l  Estado de Puebla (Arceo y C i  b r i án ,  1980) ; 

l a  evidencias  de su ataque a l o s  conos correspondfan a l a s  ocasionadas - 
* 

por - C. - b i s e to sa ,  s iendo confirmada su ident idad posteriormente (D .  C i  -- 

br ián ,  comunicación personal ) .  La eval uación de daños e fec tuada ,  ind icó  



que e s t e  insec to  causó l a  muerte de un 4 por c ien to  de l a  cosecha de - 
conos, ocupando un quinto s i t t o  como factor  de mortalidad (Arceo y - - 
Cibrián, 1980). 

Actualmente, en l a  información exis ten te  sobre dis t r ibución de - C. - - 
bisetosa en México, se c i t an ,  e l  D i s t r i t o  Federal y lo s  Estados .de -- 
Guerreco,Hi da1 go, J a l i s co ,  Méxfco, Michodcán , Morelos, Nayari t ,  Oaxaca, 

Puebla, Tlaxcala y Veracruz, siendo los  .h,aspedantes conocidos - - - - - 

P.  mfchoacana, P. montezumae, P. oaxacana, P.  pseudostrobus y P.  rudis - - - - --  

(Ci brián -- e t  a l ,  1386; D. C i  br ián,  comunicación personal).  

En nuestro pa ís ,  l a  necesidad de regeneración de los  bosques, pone de 

manifiesto l a  importancia de l a  producción de semi l la ,  sin embargo, -- 
los  insectos  de conos y semil las  pueden s e r  u n  fac tor  l imitante  en los 

planes de producción, debido a l o  cual se  requiere 11-evar a cabo estu-  

dios que proporcionen los  elementos necesarios para lograr  su manejo. 

METODOLOGIA 

Distribución y hospedantes 

Con e l  propósito de cont r ibui r  a l  conociniiento acerca de l a  dis t r ibu--  

ción y hospedantes de - C .  b isetosa,  durante 1985 se hicieron recorri- -  

dos por var ias  entidades de l a  región central  del pafs,  como son e l  - 

Dis t r i to  Federal , Hidalgo, Mexico, More1 os ,  Puebla, querétaro y Tlaxca - 

l a ,  colectándose conos que presentaran evidencias de daño para su revi- 

sión en e l  labora tor io ,  a s í  como muestras de los  hospedantes para su 



i denti f icación.  

Ciclo  de vida v háb;tos 

Las observaciones acerca del  c i c l o  de vida y hábitos de - C .  b i se tosa ,  se -  

l levaron a cabo en un s i t i o  loca l izado  en e l  Km 41, de l a  c a r r e t e r a  que- 

va de Toluca a Temascál t epec ,  en e l  Estado de México. El s i  t i o ' t i e n e  una 

a l t i t u d  promedio de 2540 m ,  s iendo Pinus montezumaey - P. pseudostrobus - -  
1 as  especies  presentes .  Peri ódi camente fueron colectados conos dañados - 

con e l  propósi to  de procesar los  en e l  l abo ra to r io .  

Procesamiento del mater ia l  en e l  l abora tor io  

El material  colectado fue procesado en e l  i n s e c t a r i o  de l a  División de - 

Ciencias Fores ta les ,  de l a  Universidad Autónoma Chapingo. De l o s  conos - 
dañados conteniendo a - C .  b i se tosa ,  algunos fueron disectados  en e l  pro-- 

pósi to  de r e a l i z a r  observaciones de l o s  es tados  inmaduros y c a r a c t e r i z a r  

l o s  daños, v o t ro s  fueron mantenidos en f rascos  para e spe ra r  l a  emergen- 

c i a  de adu l tos .  
.> 

Ident i  f i c a c i  Ó n  del  material  

La iden t i  f icación de l o s  i n sec to s  fue rea l izada  por e l  Dr. R .  Gagné, t a -  

xÓnon10 e s p e c i a l i s t a  en l a  fami l ia  Cecidomyiidae, del  Centro de Iden t i f i -  

caci  Ón e Introducci  Ón  de Insectos  Benéficos, Departamento de Agricultura 

de l o s  Estados Unidos; 1; determinación del mater ia l  botanico s e  hizo en 

e l  Centro de Invest igaciones  Fores ta les  y Agropecuarias, D . F . ,  INIFAP. 



RESULTADOS Y DISCUSI ON 

~ i s t r i , b u c i ó n  y hospedantes 

En e l  Cuadro 1, se muestra l a  d i s t r i b u c i ó n  y hospedantes actualmente - 

c o n ~ c i d o s  de - C. b i s e t o s a  en l a  r e g i ó n  c e n t r a l  d e l  pa ís ,  ind icándose - 
l a  in fo rmac ión  obteni,da en es te  e s t u d i o ,  a s í  como l a  repo r tada  por  - - 

o t r o s  au tores .  

Como puede observarse, l a  d i s t r i b u c i ó n  de - C. b i s e t o s a  es ampl ia ,  aunque 

l a  d i y e r s i d a d  de hospedantes se h a l l a  r e s t r i n g i d a  únicamente a  c inco  e s  - 
' 

pec ies  de p ino ,  que son - -  P inus michoacana, - P. montezumae, - P. oaxacana - 

En e l  p resente  es tud io ,  C. b i s e t o s a  fue de tec tada en bosques natura- -  

les ,  a l  gunos 1  oca1 izados en zonas bas tan te  per tu rbadas,  s i t uadas  ge-- 

neralmente cerca  de c a r r e t e r a s  o  caminos. Es to  c o i n c i d e  con l a  in fo rma - 

c i  ón ob ten ida  p o r  C i  b r ián , *  Méndez * y Campos * (comunicación p e n o - -  

n a l  ), con l a  excepción de l a  p resenc ia  de l  i n s e c t o  en una área semil  l e  - 

r a  en e l  Estado de Puebla (Arceo y C i  b r i á n ,  1980). 

* D i y i s i ó n  de C ienc ias  Fores ta les ,  Un ive rs idad  Autónoma Cbapingo. 



CUADRO 1. D i s t r i b u c i ó n  y hospedantes de Cecidomyia b i s e t o s a  en l a  
r e g i ó n  c e n t r a l  de México. 

HOSPEDANTE 

. F i l o  de Caba l lo  

. 30 Km W de Tlapa 

. Nevado de Colima, Mpio. Cd. Guzmán 

. Km 41 Carr .  Toluca-Temascaltepec 

. La Ciénega, Mpio. Sul tepec 

. Mpio. Cd. H ida lgo  

. San Juan Nuevo& 

. Mpi o. Z i  racuare t i  r o  

. Km. 65 Carr.  México-Cuernavaca, 
Mpio. Sta. María 

. Monte Casino 

. Santo Domingo 

 PUEBLA^ 

. San Juan T e t l a ,  Mpio. Ch iau tz ingo  

TLAXCALA~ 

- La Soledad, Mpio. Calpulalpan 

P. oaxacana - 
P. michoacana 

Pinus sp. 

P. montezurnae - 
P. pseudostrobus - 
P.  montezumae - 

P. pseudostrobus - 
P. m i  choacana - 
P. michoacana 

P. m i  choacana 
- 

P. pseudostrobus - 
Pinus sp. 

P. montezumae - 

P.  montezumae - 
P. r u d i s  - -  

l. Arceo y C ib r i án ,  1980. 
2. D. C i  b r i  án y T. Méndez, comunicación personal  
3. R. Campos, comunicaci ón personal  
4. C. Pineda. 



Deqcri.pciQn de 10s es tados  de d e s a r r o l l o  

A continuación se dan l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  generales  más evidentes  de - 
l o s  e s t ados  de d e s a r r o l l o  de C. bidsetosa y s e  indican (*] l o s  ca rac te  - - 

r e s  d i s t i n t i v o s  de l a  espec ie ,  señalados por Gagné (1978): 

Adulto. Tiene una longi tud aproximada de 4 mm; c o l o r  c a f é  gr isáceo con 

e l  abdómen de co lo r  anaranjado r o j i z o  (Fig.  1A). 

* Palpos de cua t ro  segmentos. Patas c u b i e r t a s  con escamas cafés .  Termi- 

n a l i a  del macho ( ~ i ~ .  1B): t e l óne ro  co r to ;  e s t e r n i t o  X bilobulado, -- 

l o s  lóbulos c o r t o s ;  edeago más c o r t o  que e l  e s t e r n i t o  X ,  ancho, de l a  - 

dos pa r a l e l  os,  convexo caudalmente. 

Pupa. Tipo ob tec ta ;  de aproximadamente 4 mm de longi tud.  

* Cuerno antena1 c o r t o  con e levación ven t r a l  ; .pronoto con tubérculo 

a n t e r i o r  membranoso en cada lado de l a  l í n e a  c e n t r a l  y una s e t a  

l a rga  y una c o r t a  en su base. 

Larva. La l a rva  madura t i e n e  una longi tud de 4 a  5 mm; e s  delgada, de 

co lo r  anaranjado r o j i z o  (Fi g. 2 A ) .  

* Espátula e s t e r n a l  ausente.  Las pap i las  p l eu ra l e s  y l o s  pares l a -  - 

t-ru!cr pur-i!us dsrs2les di! ~hdGmen, p resen tan  s e t a s  cortas - 

no q i tuadas  sobre tubérculos ;  e l  par medio de pap i l a s  dorsales - 
no e s  aparente .  Dos papi, las t e rmina les  p resen tes  ( . ~ i g .  2B) :  una 

con s e t a  l a rga  y a f i l a d a  y o t r a  con s e t a  l a rga  y en forma de ga! 

cho. Espiráculo  terminal  b i l a te ra lmente  s imé t r i co ,  con largas  

púas caudales.  



FIGURA l .  ADULTO DE Cecidomyio bisetosa GAGNE ( A ,  MACHO; 

o ,  TERMINALIA DEL M A C H O ,  EN V I S T A  DO RS AL ) .  

ESTERNITO X ( e ) ,  EDEAGO (ed )  



FIGUfIA 2 .  LARVA DE Cecidomyia bisetosa GAGNE ( A ,  VISTA VENTRAL; 
8, ESPIRACULO POSTERIOR ( a  1 Y SETAS TERMINALES (81, 

EN VISTA DORSAL b .  



Ciclo de yida y h ib i t g s  

En l a  pa r t e  c en t r a l  del Pais ,  - C. b i se tosa  presenta  una generación por 

año ( ~ i g .  3 ) .  

La oviposic ión s e  r e a l i z a  en l o s  coni 1 l o s  rec ién pol in izados , .  e n t r e  f i -  

na l e s  de marzo y mayo. Los hueveci l los  n o ~  fueron observados en e l  campo, 
'4 

sin embargo, a l  parecer  son deposTtados ce rca  de l a  base de l a s  escamas 

de l o s  conos, que e s  donde se  encuentran l a s  l a rva s  a l  i n i c i o  de su de- 

sa r ro1  l o .  

Las l a r v a s  más pequeñas pueden observarse en mayo, e n t r e  l a s  escamas de 

l o s  coni 1 l o s .  Solamente se encuentra una l a rva  por escama y s e  l oca l i z a  

en l a  pa r t e  media basa1 de é s t a ,  e n t r e  l o s  óvulos. La l a rva  s e  al imenta 

del t e j i d o  de l a  escama sin causar  daño aparen te ,  sin embargo, observan- 

do a l  microscopio en e1 s i t i o  donde se  encuentra l a  l a rva  se  observa - , 

r e s ina  y e l  t e j i d o  de l a  escama ligeramente necrosado, aunque en e s t e  -. 

tiempo aún no e s  ev iden te  e l  incremento en e l  tamaño de l a s  escamas ad- 

yacentes  a donde se. encuentra l a  l a rva .  

Para e l  mes de j u l i o ,  han c rec ido  l o s  conos y también l a s  l a r v a s ,  l a s  - 
cua les  continúan en e l  mismo s i t i o .  Para e s t e  tiempo s e  ha i n i c i ado  e l  

crecimiento  anormal de t r e s  o cua t ro  escamas adyacentes a donde s e  en-- 

cuentra  l a  l a rva  y comienza a formarse una pequeña cámara en e l  c en t ro  

del grupo de escamas h i t e r t r p f i a d a s ,  donde permanece l a  l a rva  alimentan - 

dose. Exteriormente l o s  conos se  observan con alguna res inac lón .  
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Las l a rvas  alcanzan s u  mayor desar ro l lo .duran te  e l  mes de noviembre y - 

a s í  mismo 1 a s  escamas hTpertrofiadas alcanzan su tamaño máximo, obser-- 

vándose para entonces conos completamente deformados, con abundante es-  

curr imiento  de resi-na por l a  par te  cen t ra l  de cada aga l l a .  En e s t a  e t a-  

pa de de sa r ro l l o ,  l a s  l a m a s  son de co lor  anaranjado ro j i zo ;  en su ma- 

yor  par te  han adquir ido una forma de U y s e  observan cercanas a l o s  o r i  - 

f i c i o s  de l a  par te  cen t ra l  de l a s  aga l l a s ,  e n t r e  gran cantidad de r e s i -  

na de co lor  blanquecino y de consistenci 'a muy espesa.  A e s t e  respecto ,  

e s  importante r e s a l t a r  l a  capacidad qye t ienen l a s  l a rvas  de l o s  cecidó - 

midos que viven en conos, para a l imentarse  sin problemas envuel tas  en - 
masas de abundantes oleores inas ,  l a s  cuales  generalmente son bastante - 

tóx icas  para l o s  insec tos  ( ~ t a d n i t s k i i  -- e t  a l ,  1978).  

De acuerdo a. l a s  observaciones rea l izadas  de l a s  l a rvas  que se co lec ta-  

ron,  - C. b i se tosa  presenta t r e s  e s t ad io s  en su de sa r ro l l o  l a rva r io .  

Una vez que l a  l a rva  completa su desa r ro l l o ,  permanece i nac t i va  en es-  

tado de prepupa y posteriormente cambia al es tado pupal. La pupación se  

r e a l i z a  en l a  cámara formada por l a s  escamas dañadas, cerca  del o r i f i - -  

c i o  por e l  cual emergerá e l  i n sec to  posteriormente. Las pupas es tán -- 

presentes  durante l a  época de invierno.  

La emergencia del  adu l to  $e efectúa  por un o r i f i c i o  formado en t r e  l a s  - 
uniones de l a s  escamas dañadas. Se r ea l i z a  de marzo a mayo y coincide - 

con el  período de pol inización de l a s  f l o r e s  fermeninas del hospedante, 



que e s  en l o s  mismos meses. De conos deformados que lograron s egu i r  su 

creci'miento, l o s  cuq les  fueron ,mantenidos bajo condiciones de laborato-  

r i o ,  fue posible  obtener  adult'os en l o s  meses de j u l i o  y agosto. Esto 

puede exp l i c a r s e  si s e  toma en cuenta que algunas especies, de - - - - 
Ceci domyi i dae son capaces de permanecer en di apaush durante períodos -- 
prolongados de tiempo y en e s t e  caso s e  considera  que l a  emergencia de 

e s t o s  i n sec to s  pudo verse  forzada por l a s  condic iones  en que fueron - - 
mantenidos en e l  l abo ra to r i o .  

E n  F lo r ida ,  Estados Unidos, s e  ha observado a l o s  adu l tos  emerger a f i - -  

nes de enero ,  durante e l  período de pol in ización de l a s  f l o r e s  femeninas, 

a l a s  l a r v a s  madurar en agosto y .  septiembre y pupar a mediados de enero 

( ~ e d l i n  -- e t  a l ,  1980): tomando en cuenta l a  forma como e s t o s  procesos ocu - \ 

r ren  en México, s e  puede cons idera r  que - C. b i s e to sa  presenta  u n  c i c l o  - 

de vida más r e t r a s ado  que en l o s  Estados Unidos, es tando adaptada a l  pe- 

r íodo de pol in ización (marzo a mayo) de l o s  pinos que son sus hospedan-- 

Descripción de daños 

E n  l o s  c o n i l l o s  in fes tados  fueron econcontradas has ta  36 l a r v a s ,  l a s  -- 

cuales  s e  alimentan del t e j i d o  de l a s  escamas durante  e l  primer año de 

d e s a r r o l l o  del cono: T r e s  O cua t ro  escamas adyacentes a donde s e  en-- 

cuentra  cada l a rva  s e  h i p e r t r o f i a n ,  pudiendo c r e c e r  has ta  un tamaño - - 
igual  o mayor que e l  con i~ l l o .  En l a  pa r t e  c e n t r a l  del grupo de escamas 

h ipe r t r o f i ada s  s e  forma u n a  cavidad donde permanece l a  l a rva  a l i ,  - - - - 



mentándose durante todo su desa r ro l l o .  

In ic ia lmente  no se  observan ev idenc ias  del a taque,  comenzando a notar-  

s e  e l  crecimiento  anormal de l a s  escamas en e l  mes de j u l i o .  Cuando -- 

1 as  1 arvas  han madurado, s e  observan 1 os  conos completamente deforma-- 

dos con abundantes escur r imien tos  de resrna  por l a  pa r te  c en t r a l  de ca - 

da grupo de escamas h i  pe r t ro f iadas .  

Los conos severamente atacados mueren, aunque l legaron a observarse co - 

ni 110s muertos hasta con 3 a g a l l a s ;  l o s  que sobreviyen s e  observan de- 

formados, pudiendo pasar desapercibidos cuando e l  ataque fue muy l ige-  

ro.  En genera l ,  e l  daño ocasionado por e s t e  i n s e c t o  e s  d i f í c i l  de ob- 

s e r v a r ,  ya que l o s  conos y c o n i l l o s  se encuentran en l a  pa r t e  niedia y 

a l t a  de l a  copa de l o s  á rbo les .  

Cuando l o s  conos sobreviven,  l a s  semi l l as  adyacentes a l a s  escamas da- 

ñadas se  fusionan a é s t a s ,  l o  cual impide su l ibe rac ión  a l  momento de 

1 a di spers i  ón . 

De acuerdo a l a  información e x i s t e n t e  (Williams y Fatz inger ,  1977;  - - 

Hedlin -- e t  a l ,  1980) y a l a s  observaciones aquí  r e a l i z adas ,  - C .  --- bise tosa  

act6a  como u n  i n sec to  primario.  En e l  presente  e s t ud io  se  observó que - 

l o s  conos que sobreviven a l  a taque,  son niayormente suscep t ib les  al  a t a -  

que de o t r o s  i n sec to s .  En conos de - P.pseudostrobus y - P. michoacana fue 

posible  observar  l a  presencia de l a rva s  de l ep idóp te ro ,  algunas de l a s  . 
cua les  se  encontraban alimentándose cerca o dentro  de l a  cavidad donde 



antes  permaneció C. b i  setosa; de P. mi-choacana se o b t u v i e r o n  e  jempla- - - 

r e s  de Di o r y c t r i a  e ry th ropasa  y f i po l ych ros i s  sp., de - P. pseudostrobus 

o b t u v i e r o n  Únicamente de Apo lychros is  

Se cons ide ra  a  - C. b i s e t o s a  como un i n s e c t o  f r e c u e n t e  en bosques natu-  
1 

r a l e s  de l a  r e g i ó n  c e n t r a l  d e l  pa ís .  En e l  caso de San Juan Te t l a ,  Pue- 

b l  a, se t r a t a  de una área s e m i l l e r a  y aunque en e s t e  s i t i o  l o s  daños -- 

ocasionados po r  C.  b i s e t o s a  no son actualmente muy s i  gn i  f i c a t i  vos, un - 

incremento  en l a  pob lac ión  de l  i n s e c t o  será  de mayores consecuencias - 

que en c u a l q u i e r  o t r o  t r p o  de bosque. 

Finalmente, se es t ima  conveniente mencionar que en bosques de - P. - - 

cembroi des fue l o c a l  i z a d o  o t r o  c e c i  dómido que ocasiona un daño s i m i l a r  

a l  de - C. b i s e t o s a  y que i n i c i a l m e n t e  fue repo r tado  como t a l  (Cibr ián,-  

1985), s i n  embargo de acuerdo a  un r e p o r t e  p o s t e r i o r  (C i  b r i á n ,  -- e t  a l ,  - 
1986) y a  l a s  observaciones r e a l i z a d a s  por  l a  a u t o r a  de l  presente es-- 

t u d i o ,  e s t e  i n s e c t o  corresponde a  o t r o  género, a l  pa rece r  Con ta r i n ia .  -- 
Las ev idenc ias  de ataque de ambos i n s e c t o s  son s i m i l a r e s  sobre todo a l  

i n i c i o  de l a  formación de l a s  aba l l as ,  pero  l a s  l a r v a s  de1 i n s e c t o  pr'e- 

sente  en p iñonero  se encuentran agrupadas d e n t r o  d e l  cono y además no 
i 

se observan e s c u r r i m i e n t o s  de r e s i n a  durante l a  e tapa f i n a l  de l  desa-- 

r r o l l o  de l a s  l a r v a s  y de l'as a g a l l a s .  Con l a  f i n a l i d a d  de con f i rmar  - 
l a  i d e n t i d a d  de l  i n s e c t o  presente  en - P. cembroides se hace n o t a r  l a  - 
conven ienc ia  de l  e n v í o  de e jemplares  a  e s p e c i a l i s t a s  y . l a  r e a l i z a c i ó n  

de mayores observaciones sobre su b i  o1 ogía.  



CONCLUSIONES 

- Cecidomyia b i s e t o s a  es un i n s e c t o  f recuente en l a  p a r t e  c e n t r a l  de 

México, s iendo sus hospedantes has ta  ahora conocidos Plnus michoacana 

p. montezumae, P. oaxacana,?. pseudostrobus y P. r u d t s .  - - - --  

- En l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  pa ís ,  - C. b i s e t o s a  p resen ta  una i ene rac ión  por  

año, l a  cua l  se i n i c i a  de marzo a  mayo, c o i n c i d i e n d o  con e l  per íodo 

de p o l  i n i z a c i  ón de sus hospedan.tes. 

- Actualmente e l  daño causado p o r  - C. b i s e t o s a  se cons idera  leve,  s i n  - 
embargo, aunado a l  que ocasionan o t r o s  i n s e c t o s  de conos, se i n t e n s i -  

f i c a n  l a s  pérd idas  en l a  producción de s e m i l l a  en áreas determinadas. 

- C. b i s e t o s a  debe s e r  tomada en cuenta, en l o s  p lanes  de manejo de - - 

áreas productoras  de semi1 l a .  
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ESTUDIOS PRELIMINARES DEL EFECTO DE LeptOglOS~u~ ~ i d e n t a l i s  

H E I D .  EN ESTROBILOS DE. Pinus cembroides Z U C C ,  

I n g  . J o s é  ' T u l i o  i~ léndez  ~ o i i t i e l '  
I n g  . s a Ú l  i . f a r t í n e z  ~ a r n í r e z ~  

Dentro de l o s  insec tos  que s e  alimentan de conos y semil las ,  ~ t o g l o s s u s  

occ iden ta l i s  e s  una de las .  especies más ampliamente d i s t r i b u í d a s  en nuestro 

p a í s ,  s e  l e  repor ta  en más de 17 especies Ce Pinos incluyendo a PinuscanDra&~-$ 

l a  semil la  de e s t a  especie de pino en su mayor p a r t e  e s  u t i l i z a d a  para consumo 

i~unano s i n  embargo, l a  cosecha de semil la  se  reduce considerablemente debido a 

f ac to res  SiÓticos y ab ió t i cos  que afectan l a  producción de é s t a  desde l a  forma - 

ción has ta  l a  maduración de l o s  conos un periodo bas tante  considerable ( 2  años 

aproximadamente). Dentro de l o s  f ac to res  b ió t i cos  que afec tan  negatival~ente l a  

producción de piñón es tán  l o s  insectos:  Conophthornc cei,hroides, Leptoglossus - 

occ iden ta l i s ,  - Eucosma franclernonti, ~eciQomyia b i se tosa ,  D i o r i c t r i a  cpp y -- -- 
Ftetinia ar izonensis ,  en e l  Estado de IIidalgo s e  encontró que L. occicieritalis - 

causó un 30.3% de pérdidas de semil la  (Flores,  J . R .  e t  a l ,  1 9 3 7 ) .  -- 

Dada l a  importancia de l  hospedante coino producto de semil la  y ~ e l  iiiuec- 

.Lo que a f e c t a  negativamente e s t a  producciÓn, e l  presente t r aba jo  tUvo l o s  s i-  

guientes  obje t ivos :  a )  Presentar  qraficamente, e l  desa r ro l lo  en d i h ~ ~ c E r o  &los 

conos; b )  Comparar e l  daño causado por - L.  occ idec ta l i s  en d i fe ren tes  epocas 

de ataque inducido a r t i f i c i a l n e n t e ;  c )  Comparar e l  daño de n infas  y adul tos  de 

T ~ i v i s i ó n  de Ciencias Fores ta les  de l a  Universidad ~utÓnoma Ciiapingo. 
' ~ i r e c c i ó n  de Sanidad Fores ta l ,  ~ i r e c c i ó n  General de Sanidad kgropecuaria y Fo - 
r e s t a l .  



METODOLOGIA 

Area de  e s tud io .  Las ac t iv idades  s e  l l e v a r o n  a cabo en e l  bosque na tura l  de  

Pinus cembroides l oca l i zado  en e l  municipio de  Cardonal, Bgo. durante 1982 - 

1983. 

a) Para e l  primer o b j e t i v o  se e t ique ta ron  20 c o n i l l o s  r ec i en  pol inizados y ca - 
da 21 d í a s  s e  l e s  midió e l  diámetro y s e  anotaba l a  co lorac ión  y -forma (Abri l  

1982-Octubre 1 983) . 

b) Para e l  segundo obje t ivo :  En  l a  primer semana d e  mayo de 1932 ce a i s l a ron  

con bo l sa s  de  organza 24 ramillas l a s  cua l e s  contenian un níímero variahle  de 
<-. 

c o n i l l o s  (10-26), é s t o s  cons t i tuyen  n u e s t r a s  unidades experimentales .  Los - 

t r a t amien ta s  que s e  ap l i ca ron  a e s t a s  u . e .  fueron: A l o s  60, 135, 150, 180, - 

330 y 435 d l a s  después de  que s e  a i s l a r o n ,  s e  i n t rodu je ron  3 individuos de 

L. occ ider i ta l i s  por u s e .  para  que s e  al imentaran durante  21 d í a s .  De e s t a  - 

T manera tenemos l o s  s i g u i e n t e s  t ra tamientos :  TGO, 135, T 330, y T435 cada t r a -  

tamiento s e  r e p i t i ó  4 veces.  

/ 
~ n á l i s i s :  Como puede verse  tenernos 6 t r a t amien to  con 4 r epe t i c iones  l o  c u a l  

puede analizarte mediante un diseño experimental completamente a l  azar  y des-  -. 

pués una prueba de comparación múltiples, siempre y cuando l o s  datos  cumplan 

c i e r t o s  r e q u i s i t o s  (normalidad, homogeneidad de va r i anzas ,  e t c . )  . Una a l t e r -  

na t iva  para e l  a n á l i s i s  de e s t a  información s i n  t a n t o s  r e q u i s i t o s  de los  nieto - 

dos e s t a d í s t i c o s  t r a d i c i o n a l e s ,  son l o s  metodos e s t a d í s t i c o s  no pararnetrlcos 

o de d i s t r i b u c i ó n  l i b r e ,  una prueba no parametr ica eyuivalerite a uii diseño ex - 

perimental completamente a l  azar  e s  l a  "prueba de Kruskal-Wallis" (Conover, h, 

T .  1980) , en nues t ro  caso £u6 l a  prueba u t i l i z a d a .  



c )  Para e l  t e r c e r  ob je t ivo :  Las unidades experimentales fueron l a s  mismas 

que en e l  caso a n t e r i o r .  Con l o s  s i g u i e n t e s  t ra tamientos ,  cada uno de T- 

e l l o s  c o n s i s t i ó  d e l  a taque durante  21 dzas de 3 individuos de L .  o c c i d e n t a l i s  - 

T = Adultos 
A 

T = Ninfas de  11, 111 y I V  f n s t a r e s  
IJ 

Los t ra tamientos  s e  r e p i t i e r o n  1 2  veces.  

El a n á l i s i s  s e  r e a l i z ó  mediante l a  prueba de Mann-~hitney que s e  Sa - 

sa  en rangos cono l a  prueba a n t e r i o r .  

A )  Desar ro l lo  de conos d e l  c k l o  1982-1953. 

Los e s t r ó b i l o s  de P .  cernbroides u t i l i z a r o n  18 meses para d e s a r r o l l a r  
- - - 

se  to ta lmente ,  desde l a  po l in i zac ión  que tuvo lugar  durante  l a  segunda quin - 

cena d e  mayo de 1982  has ta  l a  l i b e r a c i ó n  de semi l l a s  que se  e fec tuó  desde 

l a  segunda quincena de septiembre has ta  l a  primera quincena de o c t u t r e  de 

1983.  

En l a  primera quincena üe mayo aparec ie ron  l o s  e s t r ó b i l o s  femeninos - 

que s e  l o c a l i z a n  en grupos o  r o s e t a s  en l a  punta de l a s  ramas. ~ n i c i a l m e n -  

t e  presentaron  un co lo r  v i o l e t a ,  e l  cual  Üuró menos de una semana; en  e s t a  

e tapa l o s  c o n i l l o s  t i enen  una forma ligeramente ovolde y niüen 5 mm de diá- 

metro por 7 mm cie longi tud .  Una vez que l a s  escamas s e  cierrai;, e l  coni-  

110 s e  vuelve verde c l a r o ,  co lor  q u e  mantiene durante t r e s  o cua t ro  sema - 
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nas has ta  que gradualmente c a i i a  a café- claro;  en e s t a  t a s a  de desa- 

r r o l l o  e l  c o n i l l o  t i e n e  un crecimiento muy l i g e r o  y l l e g a  a medir hasta 

10 mm de diámetro, adquiriendo una forma es fe ro ida l .  En l o s  siguien-- 

t e s  meses (de junio de 1932 has ta  mayo de 1983) presentaron un c rec i  - 

miento muy reducido, alcanzando apenas 15 mm de diámetro y e l  color  café 

s e  h izo  m á s  intenso', dando l a  apar iencia  a l o  l e j o s  de e s t a r  muertos. A 

p a r t i r  de mayo, l o s  con i l los  presentaron un r'ápido crecimiento, a f i- -  

%es de junio tenían  ya 25  m de diámetro y a mediados de septiembre a l  - 

canzaron su tamaño f i n a l  que fué. de 48 mrn, durante e s t e  periódo l o s  co - 

nos adquir ieron un color  verde oscuro, misno que conFervaron hasta f ina-  

l e s  de septiembre cuando cambiaron a verde c l a r o  y posteriormente a café 

r o j i z o  cuando maduraron y abrieron sus  escamas en octubre de 1953. Con 

los  promedios en diámetro que se  h ic ieron se  construyó l a  curva de c rec i  - 

iniento de es t rób i los  de P. cembroides (Figura 3 en donde aparece tain--  - - 

bién e l  periódo de l o s  ataque inducidos. 
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F i g .  1 .  Crecimiento de l o s  conos de Pinus cembroides de l  -. 
c i c l o  1982-1983 y peri6do de ataques inducidos de 
L .  occ identa l i s ,  Cardenal, Hgo. - 



B) Comparación de producción de conos bajo  d i fe ren tes  periodos de exposi- 

c ión a l  ataque de - L. occ iden ta l i s .  

CUADRO 1.  N h e r o  d e  conos por u.e. bajo l o s  d i f e r e n t e s  tratamientos. 

* Los números en cada cuadro indican e l  número de conos: an tes  ( a r r iba )  y 
después (abajo) de l a  apl icac ión de l o s  t ratamientos.  

RePETICION - 

1 

2 

3 

4 

Dada que l a s  u.e .  presentaron d i fe ren te  número de con i l lo  a l  i n i c i o  - 

d e l  experimento y con e l  obje to  de que l o s  t ratamientos fueran comparables 

T R A T A M I E N T O S  

N&. de conos oosecnados x 104 e n t r e  s í ,  l a  var iable  que se  anal izó  fue:  Y = 
Núm. de con i l los  in ic ia les  

en e l  s iguiente  cuadro se  presentan e s t o s  da tos  transformados: 

7 6 ~  

1 O* 
O* 

11 
O 

26 
17 

14 
5 

CUADRO 2. Porcentaje de conos cosechados bajo l o s  d i fe ren tes  tratamientos 

T1 35 

17 
O 

15 
16 

15 
8 

2 1 
1 o 

T1 50 

13 
O 

12- 
O 

16 
6 

17 
4 

- 
T330 

2 1 
O 

14 
O 

11 
O 

12 
O 

180 
T 

1.2 , 

O 

17 
O 

19 
9 

15 
4 
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1 

2 

3 

4 

- 
Y 

T435 

15 
14 

12 
1 1  

2 O 
12 

17 
12 

----- ------ - 
T R A T A M I E N T O S  

T60 

o 

O 

65.38 

20.63 

21.55 

T435 

1 O0 

T 
135 

o 

69.56 

57.14 

47.61 

43.53 

T~ 50 

u 

O 

42 -85 

26.66 

1 7.33 

T 
130 

o 

T 
330 -. 

o 

O 

52.94 

26.66 

19.90 

O 1 91 .66 

O 

O 

O 

66.66 

75 .O0 

83.33 



~l a p l i c a r  l a  prueba de Kruskal-Wallis s e  c a l c u l a  un va lo r  d e l  e s t a  - 

d í s t i c o  de  prueba T = 13.903 con l o  cua l  s e  rechaza l a  h i p o t e s i s  de igua l  - 

dad e n t r e  l o s  t r a t amien tos  a un  n i v e l  de s i g n i f i c a n c i a  d e l  5% (a = 0.05). 

Con base en l o s  r e su l t ados  de e s t a  prueba s e  hacen l a s  comparacio-- 

nes m ú l t i p l e s  s igu ien te s :  

Tratamientos T 
- 4 35 
Y ( %  prom) 03.33 43.58 21 - 5 5  19.90 17.33 O 

conos 
cosechados 

Tratamientos unidos por una l i n e a  son i g u a l e s  e n t r e  s í  

C) comparación d e l  daño de n in fa s  y adu l to s  en l a  producción t o t a l  de co - 

nos .  
i 

CUADRO 3 .  ~ ú m .  de conos a n t e s  y después de ap l icado  e l  t ra tamiento  

r--- -- t 

* ~ ~ o s  ~iíímeros iiidican e l  número de conos a n t e s  ( a r r i b a )  y después (abajo) 
de L a  aplicación de l o s  t ra tamientos .  

Con e l  ob je to  de no sesgar  l a s  conclusiones s e  hace l a  mima t r a n s f o r  - 

mación que e l  caso a n t e r i o r .  

N Ú ~ .  de conos cosechados y =  x 100 
? ~ Ú r n .  de c o n i l l o s  i n i c i a l e s  



A continuación se  presentan e s t o s  r e su l t ados  

\ 

CUADRO 4. Porcentaje  de conos cosechados después d e l  t ra tamiento  

MIENTO - 
-- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Y 

ADULTOS 65.3835.71 69.5657.1447.6242.8626.6652.9426.66 O O 75.0041 .63 

O O 1 0 0 . 9 . 6 6  O O O O 1 O /66.6j21 .52[ 

A l  u t i l i z a r  l a  prueba de Mann-Wnitney s e  concluye que l a s  n in fa s  cau- 

san mayor daño en l a  producción de conos que l o s  adi i l tos  a  un n i v e l  de s i g  - 

n i f i c a n c i a  d e l  1 % .  

1 .-  Los e s - t rób i lo s  de Pinus cembroides de Cardenal, Hgo. d e l  c i c l o  1982 - 

1383 u t i l i z a r o r  l a  meses para  d e s a r r o l l a r s e  to ta lmente ;  l a  d i f e r enc ia  - 

c ión  en tamaño ocurre  a l o s  12 meses después de l a  po l in izac i6n .  

2 . -  E l  daño de L .  occidenta1i.s en l a  coseckta &e conos e s  "muy f u e r t e "  s i  - - -- -- - - - 

e l  ataque s e  dá a  l a ~ s  330 c ? h s  d e s p u e s  d e  l a  p o l i n i z a c i ó n  - 

( f a  s e  c r i t i c a  ) , en e l  t r a b a j o  s e  tuvo uilo O% de  sobrevi.vencia de 

conos. S i  e l  ataque s e  dá cuando l o s  concis e s t á n  próximos a  hab r i r  

('-35 d í a s  de l a  po l in izac ión)  no  causan e f e c t o s  considerables  a  10s 

conos (83.33% de sobrevivencia) Cuando e l  a taque s e  dá e n t r e  l o s  60 y  

183 d í a s  después de  l a  po l in izac ión  l a  sobrevivericia de conos e s t á  en - 

t r e  un 17.38 a  43.58%. 

3.- E l  daño de l a s  n in fa s  en l a  cosecna de conos e s  mayor que e l  de l o s  

adu l to s ,  con una conf iab i l idad  d e l  99%. 



4.-  Se observa que l a s  n i n f a s  son l a s  que' causan más daño a la  cosecha de 

conos y e l  daño es m á s  severo cuando se presentan,  cuando se i n i c i a  - 
e l  crec imiento  ace le rado  l o  cua l  ocur re  a l o s  3M d í a s  después de l a  

po l in i zac ión  y que en Cardonal, Hgo. fué e n t r e  a b r i l  y mayo para l a  - 
población d e  conos d e  1982 - 83 ba jo  e s tud io .  

1. -  Para e l  a n á l i s i s  &información  en e s tud ios  entonológicos e s  p r e f e r i b l e  

c o n s i d e r a r l a s  t é c n i c a s  mpara iné t r icas  en luga r  de las t r ad i c iona le s  da - 

das  l a s r e s t r i c c i o n e s  para  su  uso, (en e s t e  e s tud io  s e  u t i l i z a r o n  dos de  

e l l a s  l a  prueba de  Kruskal-Wallis y l a  prueba de Mann-Whitney). 

2.- Se recomienda cons iderar  un número mayor de r epe t i c iones  (p.e 10) y e l  

mismo número de r e p e t i c i o n e s  para  cada t ra tamiento .  

3.-  Es conveniente un i fo rn i za r  l a s  unidadesexperimentales @.e .  qie todas t e n  - 

gan e l  misnonúmero de conos a l  momento de a p l i c a r  l o s  t r a t amien tos ) .  

4.- Se cons idera  conveniente i n c l u i r  e l  t e s t i g o  (u.e.  s i n  exponerlas a i n-  

sec tos )  . 
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CAPITULO IV 

INSECTOS DEFOLIADORES 

Moderador: M.C. Raúl MUÑIZ VELEZ 
Relator: Ing. Rubén GUTIERREZ RODRIGUEZ 





DETERMINACICN DE LOSESTADIWLAHVARIOS DE Evita hyalinaria blandaria - 

DYAR (LEPIDOP'IEFA: G E m m )  DEL ESTADO DE NEXICO. 

m l i a  Ojeda Apilera  * ' 

Dyar reportó por pr imra vez en 1916 a l  defoliador &l ayame1 &ita -- 

hyalinaria blandaria de material colectado en e l  Parque Nacional P w c a  - 

.tejtl , sin mncionar l a  especie que l e  servía de a l i e n t o ;  inicial-- 

mnte l a  clasificó como Therina blandaria, p o s t e r i o m t e  (1943) l a  in- 

cluyó dentro del gfiero Evita (Alardn, 1959). 

No fue sino hasta 1957-58 que se reportó por prinera vez q e  Evita ac- 

tu6 com plaga, afectó una superficie de 7000-8000 has. de o y m l  de l a  

Sierra del Ajusco y & l a  Sierra de las  Cruces, incluyendo los P w s  

Nacionales Miguel Hidalgo y Desierto de Pos Leones. RI ese entónces se 

determinó su ciclo de vida (Alarcón, 1959.) 
i 

Veinte años después (1978) se reportó q& e l  defoliador afect6 una su-- 

perficie de 200 has. en los Municipios de Etepec y San Felipe del Pro- 

greso, Estado de @xico. 

En 1986 se report6 un brote &1 defoliador del oyamel en San F e l i -  del 

Progreso; en marzo e l  daño causado cmprendi6 aproximdamente 4500 has. 

que &arc&an pmaios & reiip &1 F L V ~ ~ ~ S G ,  ~.n~L&p~ y &1 I n s 5 . k  - 

to Nacional de Investigaciones Nucleares. 

Debido a l a  magnitud del daño se neces2taba conocer en que estadio lar- 

val se encontraba Evita, desafortunadamnte en 1.a bibliografía existen - 

+ Biologa. Técnim Profesional. Sanidad ~ o r e s t a l .  M é x i c o ,  D.F. 
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te no se encontraron datos que ayudar& a detenninarlo, ,por l o  @ se - 

procedió a realizar l a  ed ic ión  Ck las  cápsulk a f á l i c a s  ck las larvas. 

En l a  l i teratura existente (AlarcÓn, 1959 ; ~odríguez, 1962) se mnciona 

que Evita presenta 6 estadios larvales, a s í  camo la duración y la  lm- 

gitud p m d i o  de cada uno de los estadios. 

Rodríguez es e l  único que indica l a  forma en que determinó los estadios 

larvales; midió l a  longitud de las larvas, desde e l  vértice a l a  punta 

del abdómen; posteriomnte sacó un prcñnedio aritn6tico de las  mdidas 

de cada estadio. 

Debido a que e l  nGmero de larvas mdidas f& muy p p ñ o  (60) y a P - 

los valores dados no se pueden u t i l izar  para m r a r  diferentes pobla- 

ciones, ya que l a  longitud que alcanzan las larvas depenCb3 entre otros 

factores del a l i m t o  disponible se procedió a determinar los estadios 

larvales aplicados l a  Ley de Dyar. 

TAS colectas de las larvas f=rm realizadas por personal de Sanidad Fb 

restal  tanto & Oficinas Centrales carr> del Estado de México así cow - 

por personal de Sanidad Vegetal del Municipio Atlacomulco en diferen - 

tes predios del Municipio dE3 San Felipe del Progreso, de agosto ck 1986 

a jirnio de 19 8 7. La medición de l a  anchura de las cápsulas e fálicas se 

realizó en Oficinas Centrales enpleando un microsc6pio óptico y un mi-- 

cr&tm ocular marca Ernst LRitz v ~ t z l a r  y se u t i l i zó  e l  objetivo - - 

3.5X. 

La detemiinaci6n de los estadios larvales se &tuvo calculando e l  



ciente de anchura de las cápsulas cefálicas para l a  especie y se deter- 

minó segú l a  iey de. Dyar (1890) cuya fórmula es la siguiente : 1.4"a don - 

de : 

a = p m d i o  del primr estadio 

1.4 = factor de Dyar 

n = n h r o  del estadio anterior al que se determina. 

Por l o  que para calcular los diferentes estadios se aplica l a  fórmula - 

como sigue: 

a = ler . estadio 

1.4.a = 20. estadio 

( 1 . 4 ) ~  a = 3er. estadio 

3 (1.4) a = 40. estadio 

4 
(1 .4 )  a = 50. estadio 

5 
(1 .4 )  a = 60. estadio 

Para calcular e l  coeficiente de i n c r e m t o  se utilizaron las siguien-- 

tes  fórmulas. 

dmde : r = coeficiente de incremento 

T i  = taza & i n c ~ m t o  



Resultad- y discusih 

Bajo mndiciones de campo e l  defoliador del ayarcel Evita hyalinaria - 
-... 

b1and;ria presenta 6 estadios l m l e s  (~ig. 1) determinados en larvas - 

con anchuras cefálicas con rango de 0.32-2.05 m. No obstante que e l  -- 

n b r o  de estadios lamales deteminado por ~odrlguez concidió con e l  - 

que se obtuv6 a l  aplicar l a  Ley de Dyar hay que resaltar que ésta G l t i -  

m a&& de proporcionamos cuántos estadios larvales tiene una deter- 

mina&~ c?spccie, ta i i ién nos da l a  variación de !.os valores de cada esta - 

dio ! - > nos pe rn~ te  por mrpaxación defin ir en qw estadio larval se 

, -\ . . k r a  pchlación de l a  especie en , rrmento dado. Tampocx, hay 

-[ue olvidar p e l  conocimiento de los estadios lamales e s  una herra-- 

mienta Ú t i l  qce nos permite deteminar cuando se debe realizar e l  d a  - 

te de deteminada plaga. 

E l  .?stzdo. l a r v a l  se presenta desde finales de junio hasta myo ( ~ i g .  2 ) , 

l o  c p  corrobora que esta especie tiene una ~ n e r a c i ó n  a l  año; a d d s  - 

se observO qJe e l  40. estadio fué e l  de mayor duración, probablerente - 

debidc a las bajas terpraturas.  

e l  madro 1 se canparan l a  anchura cefálica p m d i o  observada y es- 

ti-rrzda para cada utlo de los 6 estadios larvales. 

Ls poblaclonec de3. defoliador del o y a ~ e l  del I4unicipio de San Eelipe - 

del P m p s o ,  M6xica tuvieron un coeficiente de incemnto  de 1.3636 y 

0.0 & 1.490 CGKI lo r e p o d  Dyar (1890) para esta  especie. 



No de 
l a r v a s  

I 1 '  l l I l v V v r 

F. I - D i s t r i  buc i6n de f reciiencias de c ~ p s u l a s  cefálicas de larvas de w l i n a  r ;obtenidas de datos d ~ ~ , c a m p o  






















































































































































































































































































