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RESUMEN 

Con el objetivo de desarrollar opc,ones t\:onó'nicas y ecológicas para dismiuuII la~ 

pérdidas causadas por insec;tos a los grallOS almacenados, se evalúan las propiedades 

inse<:ticidas de plamas de la familia Compositae oomra el gorgojo del maiz St/flflh,!us 

:eumms Motsch (Coleoptera Curculionidae) Se recolectaron 40 especies dc la famlha 

Compositae en la zona semiárida del estado de San Luis Potosi se separaron las nores y 

las hojas para someterlas a un proceso de secado a la somhra, pul,<eri:r.arlas y evaluar el 

efecto insecticida de cada una de estas estructuras En cada uno de los tratamlemos. se 

pusieron 100 g de maíz cacahuazintle en un frasco con capacidad de 250 mi. . se agregó 1 

g del polvo vegetal y se mezcló perfectamente, después se agregaron 10 parejas de 

gorgojos S. :e"m"is de tres a cinco dias de edad y se ma nluvieron baJO condlclon<.'S 

controladas de humedad y temperatura, 65% ' So;. y 25°C ! 5°C respectivamellle 1\1 

frasco del lesligo sólo se le agregó maiz cacahuazintle y las pafCJas de i!1scclOS ,\ los 15 

días de iniciada la infestación se reliraron los adultos y se comó el número de irlS<.'Ctos 

muenos Los mismos tratamienlOs utilizados para las pruebas de monalidad sirvu':fon 

también para evaluar el porcemaje de emergencia de la F, respecto 31 1c51igo. a los 40 d,a~ 

de que se retiraron los adultos Se consideran como promcledores aquellos tratamientos 

que produjeron una mortalidad corregida superior al 40-/0 y/o una reducción de la 

emergencia de la F, respecto alle~tigo absoluto de al menos 50% El análisis dl' \'an3lWI 

indicó, que no hay diferl'TH;ia significativa emre los lTatamicmos promell'dores resp{,cto a 

la variable monalidad producida por la hoja o por la flor (ANQVA, (J. - O 05) Con ba5C 

en el parámetro de mortalidad, los mejores tratamientos fueron. las flores de /)y"s,,,fw 

~/II(IChm-la y Melamfl'CXJium d,,'(/ricallflll, así como las hojas de JI""OIJ~'.' WI/!/'" y 

Pa""'!/I/,.m IIIC(//lIIm con los siguientes porcentajes de monalidad 78 33,7666, 8055 Y 

79 )8 respectivamemc Unicameme las hojas dI: SIIIISIiI lIIlIf!/i.'.lIctm/¡, fuc,on 

prOmeledOraS respecto al porcentaje de red l.lcciÓn de la emergencIa de la F, 

" 



ABSTRACT 

The use of plam species wilh insecticidal propenies is an economical and ecolo~'eal 

oplion 10 reduce losscs in Slorcd grains causcd by inseelS l he aim of Ihis research "as 

10 evaluale Ihe inseclicidal properlies of membcrs of Ihe family CompoS,lae spec,e~ lO 

agaiosl Ihe Com Weevil, Slfoplu/us :CQIIIIlIS (Coleoptera) under laboralOry condillon 

FOrl)' species of Ihe Composhae family W('fe collectcd from Ihe semiarid region of San 

Luis POIosi, México For eaeh species, flowers and lea ves were separalcd, dried and 

groundcd imo a powder. Using a complele randomized design wilh ¡hree repclilions and 

80 ¡realmena aOO Ihe control. Each Irealmenl induded 100 g of Cacahual~ntle com 

grajn, I g of one plan! powder and 10 pairs of J·5 d·oJd inseel TIle powder was mi,~ed 

wilh com grain, The conlrols for Ihis experimenl were Ihe same as Ihe experimental 

ITeatmenlS exeepl Ihal no plam material was used A11 treatmems were kepl in 250 mI. 

glass oollles al 25°C and al a relalive humidity of 650/., After 15 days, Ihe wccvils "ere 

removed from Ihe boules ancl mOrla1;ly assessed Finally. after 40 days. lhe numbcr of 1' , 

Wecvils emcrging was quanlified and compared wi lh that of the oomrols The trCalm,'IIIS 

"'ere oonsirlered as promissory if lhe mOrlality cause<! was at IcaSI 40-/0 and/or Ihe 

pcrcent reduClion In F, emergeney rel ali~'e 10 Ihe cOlllrol was 50-10 or aoo\'c None oflhe 

promissory Irea¡menlS were significanlly di fferenl (ANOVA. a - 005) Kegardless 10 

¡>errem reduction in F, emergenq·. Ihere was ooly one promissol)' tr~almem SlImw 

ílmp/uicall/is, Thc flowers of f»'s,WlJ¡a 1)('I1I(1cha~/(I and ,\lI'/(lInp()d",,,, d,mflfmllln 

¡78 JJ% aOO 7666% res¡>e<:lively) and Ihe leaves of Helio¡m.,· (1//11/1(/ and /;(/rll~'/II"'/I 

I/Icmlllm (80 55% and 79 J8%) cause<! ¡he m051 aduh mOrlali¡y 

, 



1. INTRODUCCIÓN 

El mall. por ser un producto basico en la dieta diaria del mex.icaoo, reprcsell1a el 

cult ivo mas imponanle en nueSlro pais Esta graminea se siembl1l en lodas las entidades 

federativas, calculandose que cubre alrededor de Sl% del área IOlal que se ellcuelltra 

bajo cul tivo (Robles, 198\), 

El maiz es alscado por hongos, ioseclOs, roedores y aves durante la recolección, 

transpone, almacenamiento y distnb,lción, por lo que los agricultores pierdell gran parl(, 

de su cose<:ha AprOlcimadameme, el 30% de grallo almacellado de lodo el mundo se 

pierde debido a que es atacado por plagas (Lilldblad y Druben, 1981) Las plagas 

in~tiles son responsables de, al menos, el SCfIo de las perdidas totales 

En Mex.ico, una de las plagas primarias (inseclOS capaces de romper el grano para 

inIciar la infestación) que mayores dai\os ocasiona a 10$ granos almacenados y sus 

productos, es el gorgojo del maíz SilUphilus :clInmis Motsch Los adultos \uelan de los 

graneros a los campos y si encuentran las condiciOnes propicias, se multiplican 

rapidamente La actividad de los insectos y el daño quc provocan estÍl muy relacionado 

cen la temperatura, la humedad y el manejo de Sfilno en el almacen Los insectos n.o solo 

se alimentan y amJinan una gran cantidad de grano, sino que lo contami nan COH sus 

excrementos y muda$. provocando una disminución de la calidad del producto y 

adicionalmente transmiten enfl'Tmedades 

La mayor parte de la producción de granos básicos es aponada por los pe(IUe~OS 

y medianos agricultores, quienes muchas veces no titnen acceso a los insecllcidas 

sintéticos )'a sea por carecer de los medios económicos para adquirirlos o pOI qu,' 

des¡;onocen el uso y las propiedades de los productos En cellsecuencia las perdidas son 

considerables, 

Una opción viable para el control de plagas, es apro\'cchar las plantas con 

propiedades insecticidas que se encuentran en la región, siempre y cuando SI' haga UII uso 



sostenible dc los recursos naturales Esta práctica es de tacil obtcrn.:iOn y aplicaClon. 

ro.:Sl.llta económica y las plantas tienen la ventaja dI: que sus residuos son de vida ~Or1a 

Considerando lo anterior. el presente trabajo tiene como objetivo evaluar las 

propiedades insecticidas de polvos vegctales de la familia Compositae. en ti.mciÓn de la 

monalidad y emergern.:ia de! gorgojo de! milÍz SifOl'hihu :eamw.~ Mosteh (Colcoptera 

Curculionidae) 

, 



2, REVIS iÓ N I)E LlTI::RATUR,\ 

2, 1 El cultivo del maÍl. 

El maíz constituye un alimento básico do;: gran ímponancía en r>. léxico Se calcula 

que esta especie cubre alrededor de S 1% del área total que se encuent ra bajo cul tivo La 

imponancia de esta especie no solo estriba en la producción de grano para consumo 

humano, ya que una considerable cantidad se dedica a la alimentación de animales y 9 la 

indust ria (Robles, 1981) 

En San Luis Potosi, el cultivo de maíz es el más imponante tanto en el aspt~to 

económico como por sus implicaciones sociales Esta gramínea se skmbra en todo el 

territorio del estado, desde los lugares con clima tropica l hümedo y seco (Zona Iluastcca 

y panc de Zona Media) hasta aquellos con clima semiárido y árido (panc de Zona ¡"kd ,a 

)' todo el Altiplano). La mayor pane de maiz que se siembra anualmente es en areas de 

temporal ( INIFAP, 1990). 

La superficie sembrada con maiz en el estado de San Luis r otOSl en 1995 tire de 

211,299 ha en el ciclo primavera-verano, de las cuales 11,838 se siembran con lÍego y 

193,46 1 en temporal. En el ciclo otoño-invierno se sembraron 22,896 ha 4S 18 con negO 

y 18,378 en temporal (INEGI, 1995), No obstame la gran superfi cie de siembra, hay una 

serie de factores que limitan la produccion, La :superficie cosc.:;hada es de 146,073 ha con 

una producción de 197,093 t (1l\'EGI, 1996) 

2.2 La problemlÍ t;(!I. de postcou~ChM dd m.¡i/; 

Dada la imponancia de este grano para el bienestar de nueSlra población, resulta 

imponante el apoyar la producción de m.aíz, para alcan7.ar los lIohimenes requendos y 

con la calidad adecuada para satisfacer la demanda nacional de C51C cercal 

, 



Moreno (1 991 ) afirma que Olra maIlCTa de incrementar la disponibilidad de 

ahmemos bisieo$, además de aumentar la superficie de cultivo '1 los rendimientos por 

unidad de superficie, es la dI: comar con un but:n sistema dt: post¡nOOuccion. qut: 

comprende la cosecha de los granos. su acopio, su transpor1e en las diversas faces de su 

manejo. su almacenamiento. su conservación. su transformación '1 su comerciali7.acion 

Diversas son las causas que originan las pérdidas postcosecha, siendo estas dc tipo fisico 

como la humedad, la temperatura 'J el daño mecánico, y de tipo bíótico como los hongos. 

los insectos '1 los roedores. 

El almacenamiento del grano en nuest ro país se lleva a cabo en tres sectores d 

público. el social y el privado Los tres se<:tores requieren de una mejor infraestnlClura de 

almacenamiento Pero el alma~namicnto parcelario. es dedr. aquel en el qlle el grano se 

queda con el ejidalario o pequeilo productor para su consumo, es el mas dcsposeldo y 

afeclado por la carencia de recursos para el almaccnamiento y la conS\;n'ación Se e$t lllla 

que por lo menos el 40"10 de la producción nacional de maíz se queda en las trojes de los 

productores. 

2.3 Inuctos del maíz almacenado 

En algunos paises de América. se pierdc hasm Ull 30'"/. de la cose<;ha allual En 

México se merma hasta un 250/. de la prodl.lcción lO\al demail..trigo y frijol Se estuna 

que PO' lo menos el 50'"10 de estas pérdidas se debe a los insetlos (Ramilel. 1(81) 

Se conocen apro:<imadamenle unas 100 eSpt.'Ci~ de inse<:tos en el nmndo qu{' son 

responsables de los dai\os a alimentos almacenatlos. en Mexico. lenemos mas de 25 

especies que atacan estos productos. de CSlas, las que ocasionan mayor daño se 

encuentran en el Cuadro 1 Se incluyen en las plagas primarias los inseclOs qu{' son 

capaces de romper el pericarpio de la semilla; las plagas primarias causan gravcs dai'lo$ a 

los granos almacenados porque ademils del dai'lo directo que ocasionan. facilitan la 

entrada de las plagas securtdarias. las cuales son incapaces de romper el grano p.1ra imclar 

su ataque (SARII. 1980) 

, 



Cuadro I Plagas pnmanas y secundarias que ocaSIonan mayorcs daños a los 

granos almao:nados y ~us produclOS en Mexico 

Nombre cicntífico 

Sllupllll1,s ~rallurms ( L ) 

SlIophlfl/.v ory:a,· (L.) 

SI/(/phill/.\· :emnlli.v Mostch 

AC(lmh(J .. iCdide.~ ohuclU.s (L.) 

O'FlIi!plllll/s $I1f111l:/me1lWX ( L ) 

T"bo/mm (:ulljl/sl/m (Du V ) 

Tnbolmm ("lISllIlIt- /lm (H ) 

I'roslephtullu IrIIl/ClIIrl.V (h.) 

RhFolx·"ha dUn/in/ro (F ) 

TCllebroido's mOllrIUm iC/I.'· (L ) 

J('l/itbr/O rnafuer (L.) 

Zt,hrolo'.~ .,·"bjoSCIOIIIS (Boheman) 

l'hllrimlll/JIho k¡r.-;chi Reil 

Tr/JKurkrma f(flI11l1r",m E\"c!1s 

SlIolroga C<'r/!(/Ie/la (Oli\"er) 

PludlU mlcrprmc le/la (Hubn ) 

A I/aK"sllI Iwt'/lIIielltt (Zetler) 

(SARH. 1980; Ramirez, 1981) 

Nombre oomun 

Gorgojo de los ""rancIOS 

GorgOjO del arroz 

Gorgojo del malz 

Gorgojo del frijol 

Gorgojo aserrado de los granos 

Gorgojo confu >o de la harina 

Gorsojo rOJo de la harina 

Barrenador de los granos 

Barrenillo de los granos 

Gurgojo grande y '1<.-gro dellna17 

Gorgojo negro de la harina 

Gorgojo PililO del frijol 

Gurgo¡o mcxicano del grano 

Gorgojo khapra 

Palomina de los cereales 

1' lI.lomillo de la harina dd 1'<1:111: 

Palomilla medi terranea de las harmas 

Nota Las ult imas tres especies pencrrecen ~ la orden de los Lepidópteros. las especies 
restantes a la orden de los Coleópteros 

, 



De los insectos que ataean al nllUZ almacenado en f- lés,co. Slloph¡{",~ :<'(",,,,,: 

Mot$Ch se con.iderd. como la plaga principal Esta espoxie. que se encuentra 

pnicticamentc en todas las áreas donde se cult iva dicho grano. provoca daños muy 

severos (Pérez <'1 al , 1990) 

2.4 Siluphilu.~ :.eumui.~ i\lutSfh . ¡ColruJu"r:,; C urruliun idllr) 

2.4. 1 Dist ribuci6n 

Hill (1915) menciona que SlIop/ub" :eamws es una cspec,e de d,st nbu~,on 

cosmopolita. En el Comineme Amcrkano SI: le encuentra desde el su .. de Estados Unidos. 

México. América Central}' Suramérica Dicha plaga es abundante en todo MéXICO 

2 .. U C ido li t .. ida 

Los factores mas impot1ames en la rapidez de la multiphcaclon de las plagas son 

la temperatura y la huml'dad. Después dc algunos dias de la copula. las hembras p.crforan 

el grano con su rostnJm. depositan un huevecillo en cada agujero. }' lo tapan con una 

"pasta" elaborada con harina}' secreciones del insecto Las hemhras logran depositar 

durame su vida de 300 a 400 hl.le,'('<:;lIo$ Después de (los semanas de la ovipoSlclon. 

emerge la larva y se a1imema del interior dd grano. completando su desarrollo de tres a 

cuatro semanas. después hace una celda pupal dentro del gra l'lO )' se tral'lsfomla I'n pupa. 

pasa de uno a dos días como pre-pupa En estado pupal tarda de tres a seis dlas. 

dependiendo de las condiciones ambientales, pudiendo tardar hasta 20 dlas ~i estas son 

adversas Esta especie tarda de cuatro a SIete semanas para I)asar de los estad,os de 

huevo. larva y popa El adulto vive de siete a ocho lllese~. hasta un a~o Estos insa:to5 ~ 

desarrollan a temperaturas entre 11}' J '¡ ·C con una hum~'dad relativa por enCIma de~" 

¡Hil!. 1975. SARH. 1980. Guti¿rrc:z. 1992. Sch ,,~~der. 1995) 

" 



2.4.J Oncrip{iún 

El huevecilto es opaco, de color blallco, de forma ovoide y mide O 7 mm de largo 

por O 3 mm de ancho La larva es de color blanco, apoda, llegando a medir hasta 4 mm 

de largo La pupa es tambien de color blanco Los adultos son \05CCtoS de color cafe 

obscuro, poseen una cabcUl prolOltgada en forma de pico por la cual se alimenla. el 

pronoto del insecto adulto presenta gran camidad de agujeros redondeados, di stribuidos 

uniformemente, las amenas son capnadas, los clitros muestran cuatro manchas antanUas y 

,'Oela activamente. El inseclo adulto mide de 3 5 a 4 mm de largo (1Iill, 197), Schneider, 

1995) 

Z.·U IUbilas 

S :/!nmm$ se alilllema principahnerllC dc mal7_ aUllquc puede consumir RTrOl, 

trigo. sorgo, cebada y algunas pastas (Guticrrel. 1992) 

Villacis el al. (1972) eSlUdiaron el componallliento de cste Insecto frentc a die? 

Ilpos de ma;? y encontraron. mL'i,\iantc las tccnicas de "elección libre, que el malZ 

cacahuninlle fue el más susceptibk al ataquc de S. :<'(1/11(11,\' Ranllrez (1981) menCIona 

que este gorgojo, si puede elegir, no ataca los granos de mai7. duros y de allO contenido 

prote1CO 

S. :1.'(¡mOlS puede iniciar su inf('sl3clon ("n el eampo ames de la rccoleecion, ya que 

llene la capacidad de volar, y allkgar el mmz al almacén, si se encucl1lranlas C(>ndicionc~ 

propicias, se reproduce rapidamenle Los adultos rehu>'en a la luz fuerte y SI se les 

inquieta, se muestran muy activos ( Ralll1fel., 1'.>96) 

, 



2..1.5 (};ul os 

s. :t'amms e~ una de 13~ especies que mas comribuye al dai\o de las coS<.'chas 

almacenadas. pues provoca cuamiO$aS perdidas. sobre todo. en regiones de clima caliente 

y húmedo. es causa del ahuecamiento de los granos. puede reduCir estos a Jwlvo v 

cascara. Lo!! adultos y los estados larvarios causan la destrucción del ¡¡.rano con tj"e~ 

alimernicio$ y de o~·iposición. ademas de contaminarlo con sus e~erC111ent OS. mllda~ \" 

e~huvias Tambien se ocasiona deterioro en el grano por el metabol ismo de los insectos 

que lo infestan. ya que aumentan la temperatura y el contenido de humedad. favorCCl endo 

el rapido crecimiento de los hongos. que a su \'e~ constituyen un alimento neo en 

nUlriemes para los inseetos. lo que contribuye a una mejor reproducción de e~los Se ha 

visto también que algunos inseetos aca lTean en su intestino bacterias )' ~~rus patÓg;,'nos. 

capaces de causar dai'oo al ser humano y a los animales domésticos Todo ("SIO drmerita la 

calidad alimenticia. el ~·alor económico y el poder germinativo de los granos y S;,' lmlla~. 

pudiendo ocasionar adicionalmente enremedades (SARII. 1980. Ramirez. 1981) 

Las pérdidas rcales se enmascaran por dos practicas que se rcah1.an comunmel11C. 

la mezcla de grano dai'oado con grano sano. y la utilización dd grano dai'03do para 

alimentar los animales domeslicos (Moreno. 1991) 

2.5 1\I tótodo$ de cO ll lro l d ... in s~tos de granos almacr nados 

2.5. 1 Mi lOd05 fi sicos 

Destrucción por calor. frio y gases ¡nen es Eltralamienlo con calor 'te debe lI""r 

dumme el periodo en que la lemperatuu exterior es alta En los ediftcios. el smema di' 

calefacción e~ suficiente pam mantener la temperatura de 48 B 65°C . por ,anilló lloras, y 

ta les temperaturas son fatales para los ;nseclOS Este mctodo se puedc usar para sem!llas 

que se inlente sembrar. si la exposición no es mayor de seis horas y la temperatura no 

"'~c ... da de S7°C. Si hay grandes cantidades de semillas por Ha tar . es mt'Jor usal UJI3 

, 



maquina de Iralamiemo por calor Las Injas lemperalUras son altcrnallvas viables CUimdo 

se manejan de manera inlegrada con OlTOS melOdos de comrol Con aunosfera, 

controladas. el método mas reeomendable para apl icar en granos es el uso de d ió~l do de 

carbono. por que las concentraciones son menores que las que se nC\;esilan con mtr0ilcno 

y gases de comblJstión (Meu;alfy Flint. 1985 y Aril.a 1" al. 19(2) 

2.5. 2 Moitodos quími ros 

Durante la segunda guerra mundial se usaron el DOT )' algllnos compuestOS 

ckJodicllOs Posteriormente se ulilizaron los carbamatos corno IIlScclicidas La 31,hcacloll 

indbcriminada de estos productos ha ocasiouado dai'lo a la flora y la fauna SII\" ... ~lI e. 

contaminadon del suelo y de el agua. aSI como el desarrollo de poblaCiones reS1S1ellles 

Los resullados obtenidos por Aguilera (1992) muestran qu ... los producl0S pllll!1JrO~ 

meti lico y dellaml'!rina son eficientes para controlar plagas de almac;'n lales como d 

picudo del mail S. :I'(lmms El lralamiento es muy eficiente pero requ'cr,· de 

Conslr\1cciones que permitan un cerrado lIemletieo Dt: acuerdo a los \'alores d"la UL50. 

Perell'f al (1990) encontrarOn tolerancia a par81ión meulico. paratíon culico. permt'trll1J 

)' DDT en las colonias de S. :e(¡tl/(J¡S de Jalisco. Veracruz. Yucatan. I' uebla y E)lado de 

Mé.~ico, a malatión en las de Tamaulipas y Estado de Mexico. a mel0md eu Ih do: 

Yucallin, Jalisco y GuanajllalO )' a lil1daoo en las de Veracr\ll.. Gu~najlllltO ) Estado do: 

~ léx,co Segura <'1111 (1 994) proponen las siglliemes dosis y liempos de e ~ pos'eioll para 

la vigilancia de resislencia de S. :;'(11//(/1.\" para malati6n es de 2 1% después de 611. para 

pirimifos metil de O 52% despues de 24 h Y para dchametrina I 87"~ dcspues de 72 h 

Urban <,1 01 (1980) sometieron adultos de S. :t'(/fIIlI/" a radiaciones proH·noenl(.·' 

de un laser de argón. con diferentes periodos de irradiación Encontro que la luz la:.el 



provocó anorexia. inmovilidad y mclanización. además de una posible ceguera En IOdas 

las dosis hubo oviposiciÓn. pero los huevecillos irradiados a 330 joules no fueron felt,les 

l .5.4 O'IHlodos IrlldicionHlrs 

l indblad e y Druben l (1981) menciona algunos rnetodos tradIcionales para el 

control de inSC\:tos de almacén 

l .5A.1 Elllosición al sol 

los insectos abandonan el grano que es expueSTO a los ra>'05 del sol. porque AO 

toleran temperaturas superiores a 40-44°C Sin embargo. el asoleo no Slemple mata 

hue"ecillos y larvas que permanecen en el imerior del grano 

2.5..1 .2 Ahun'lIdo del grano 

Algunos agricultores hacen pasar humo por abajo de las plataformas dnndt· 

almacenan sus semillas sin desgranar Otros almacenan el grallo en cI techo dcl lugar que 

utili7.an para cocinar. el humo y el calor del fuego ahuyentan los ins~'{:tos. d calM que 

produce el fuego !ambien ayuda a mantener el grano seco 

2.5..1.3 Ahnllcenllmiento del grano sin desgranar 

Las hojas del ma';t prOlegen la mazorca del ataque de ,"sectos, por esto ,mIChos 

agriwhore<> almacenan el grano sin desgranar 

,., 



2.5.4.4 Alrnllc('narniemo dt grano! (' 11 r1"ci l,it ll l ts htr," t licos 

Es un proceso que consisle en colocar el grano en reClpicnles hermétlcn~ . los 

UlSCCIOS nlueren por falta de oXIgeno 

2.5.4.5 ,\ pliucion de aCfile~ \"('gttalcs 

De acuerdo con Diaz (1985) d acei te de algodón cn dosis dI' <) mi ~g C'lIa la 

emergencia de progenie de S. :,'(I",CII~ El ¡¡rallO de ma.1. que se trato con el acene 10 (11.\, 

antes de la infestacion con adultos. sc observo sólo el 14% de emergenCia con reSjX."\:ln al 

leSlIgo 

2 . ~.J.6 i\1 t'zelado de arena o ceni/.JI con t i gra no 

Algunos agricultores mezclan arena o c~mUl con el tirano para eVitar la 

reproduccion de los inSCClOs E$loS materiales ra ~pan la cUllcula del cuerJIQ de lo, 

insectos provocando que pierdan lIumedad y mueran 

En el Cent ro de Entomologia y Acarología del Colegio de I)OSlgraduado~ :;e I\aH 

ef(,(;luado pruebas con 23 polvos minerales. de los cuales lO son prometedores c(mln' d 

gorgojo del mal7. S. :(' (11/1(1, ~ (Lagunes. 19(3) 

2.5 .... . 7 Mue!. dt' 1,I/l nflU louln con el grano 

En muchas localidades del pals mezclan planlas locales con el grano I il 

Illtormacion de las plamas y de las panes Que son utilizadas se lransmne de familia ,." 

familia. ya que la mayona de los campesinos que se dedican B eSle cutm o no u[¡ luan 

produclos qUlmicos por falra de re<:ursos econónucos 

" 



En el Cenlro de Enlomolog¡a y AcafOlogia del Colegío de Postgrad¡¡ados, s<' han 

<,valuado 430 esped<,s de plantas <,n fonna de polvos y l'l<traclOS acuosos, de la_ cuale, ~ 

han d.:tectado 13 especies prometedoras contra el gorgOjO del ma.rt S, :.'lmUIII (Lagun..:s. 

1993) 

Paa ", ul (1990) enCOnlrafOn qu.: las planlas HII'/)(J(:ral('(1 sp y l'III1"IIm <lw"" 

ofrecen un porcentaje de monalidad superior al 20% a dosis de 1". y O SOG. > ,In 

porCenl9je de emergencia con relaci6n al testigo menor al SO% <,n S. :<!lIml m 

Aguilera ", tll (1991) validaron la adición de polvos vegetales al l·. al mall 

almacenado. como prot<,ccion contra el dailo de insectos. tomando como cr'ltcno el 

numero de inse<;tos \'ivos y muenos y el peso del grano Encontrllron que d pol,u d..: 

N'C"'''_I- comm/l/lIS fue el más eficiente para prOteger el grano contra S. :('(""'11' 

De acuerdo con Ortega y Rodriguez (1991), si se impregna el costal con un 

macerado de C"a"lralm", /IIOrfa",", (gordolobo) donde se enl'asa el maíz 8 dosis d ... 10". 

se prOlege durante cinco meses el maíz almacenado del ataque de insectos 

Ortega '" (//. (1992) observaron que el tratamiento donde se envaso d nlall 

Impregnado con el polvo de Me/tu ll: ,'d(lmch a dosis del 6 4 . ~. fuer on los que 

presentaron el meoor porcemaje de infestación y de grano dailado l' su actividad <e 

mantuvo durante los seis meses de almacenamiento 

La inl'estigación de Rodriguez el al (1992). muest ra que de 27 tr'atanHcntO~ 

.:\'aluados para S. :,'lInrms en maíz almacenado. I'rmrelllll dW1(1. y I'Krll I,,";'¡,,/r, 

sobresalen con un porcentaje de mortalidad de 63 " Y S9 0-10 respa:tivamente 

En Los primeros e,ludios que se realizaron en San Luis I'o tos •. en el contro l dc 

plagas de ma¡z almacenado. Villar el (11 (1992) utili7..aron pol\'o de NIl""IIJJ/\ ...,mI/JII/II, en 

tres diferentes con~emfl\cíoncs (1 0. (} S Y O 1".). mencionando que con la dOSIS de ma\(,r 

concenllacion se Oblu,~ero" menos dailos de plagas en malz almacenado 

il S ltlU 
• • r. , .. 

Ol 81lll6l1tAS _ ...... ~_ .. 
" ... ",,,",", 
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Villavicencio t'I o/ (1992) evaluaron 18 especies vegetales usadas 

nadiciona!mentl' como insecticidas. de lu cuajes cuauo redujeron Slgniflca1i, anwnte la 

alimentación de S- :eamm.' C(l_"lill~}1I lemllj10Nl Benth , h-{¡cm.,·"d",m, $p , /'",,,,,,moJl 

NI:>,," :! (Swcct) G Don, y nl/yallls ;:Ia/lm (Cav) Kuntze, con un Imlice de aClI\ldad 

antialimentaria de 83 O. 6S 7. S2 7 y 89 S respectivamente 

Ara)'a (1 993) indIca que el polvo vegetal de 1I'(:illIl.~ cvmllllllll.' al l°o. proteglo al 

mB1Z almacenado contra el ataque de S. :.'(lJn(ll.~ . por un periodo de ocho meses 

Villavlcencio <"111 (1995) pusiertl[1 a prueba la actividad insecticida de algunas 

especics hidalguenses, hicieron c-..:uacciones y las ensayaron en .'i. :.'11111(1/'. e,ah'Jndo 

con:>umo de alimento y monaJidad Entre otras plantas T(/f.:,·I,'~' a a'/(} y 1"(lX<,I." fl/od" 

redujeron significativamente la alintentación y la primera causo ademas una elc,¡uta 

monal idad 

" 



J. M,\TERI,\U:S \' Mt:TOIlOS 

El preseme lrabajo se realizó en el laboratorio de f iloqu1Illiea MI InSlIllIIO d,' 

Invesllgacion de Zonas Oeserticas (liZO) de la Universidad ;\ulonoma de San LUIS 

POIOSI (UASLP) 

J. I Recolecta de IllHntas 

La recolección de plamas se llevó a cabo en la wna seml:irida dd ,,~Iado dl' <;jan 

Luis 1>010S!. en los municipios de Ahualuleo. Amladillo dc los Infame. C,uadalc11J.ar. 

Salinas de Hidalgo, San Luis POtOSI , San Nicolas Tolemi llO. Santa Mana de! KIO. 

Sokdad de Graciano Sánchez.. Villa de Reyes. Villa Hidalgo y ZaragOl.a 

La rccolccción de plantas se hizo siguiendo los siguientes cntenos que 

penenccieran a la familia Compositae. que se encontraran en fl oración}" que fa poblacion 

fuera abundante en el sitio de rccolccción Oe eada espede se reunieron entre 250 \ ~ ()() 

g de malerial fresco y se prepararon 3 ejemplares para herbario. con el tin de que '" 

realizara la identificación taxonomica de cada planta I.a ident ifleaelon de la~ l)bnla~ 

evaluadas se hilO en la Especialidad de Botanica del Colegio de '>ostgraduados v en el 

Herbario del liZO donde quedaron depositadas En total se recolec ta ron -1 0 e$p~"i:IO:' dl· 

la fanuh a Composilae 

J.l f...slablrcimirnto deL u llerimrnto 

Se separaron las flores y [as hojas de las plantas recolectadas, despues se dejaron 

secar ex tendidas sobre bandejas de papel y protegidas de la luz. directa del soL l 'na ,el. 

" 



secas se molieron por separado las nores), las hojas hasta obtener un tamaño de partlcula 

que pasara por un tamiz de 40 hilos por pulgada (Lagunes, 1(93) 

Pnra establecer la cna de msectos se colocaron algunas parejas de S. :"''''1<''' ~n 

un fraseo que conterua un kilogramo de malz cacahulllÍntle y se mantuvIeron a una 

temperatura de 25°C = 5b C y una humedad rdativa de 650/. ~ S-l. Conforme cr~'Cla la 

colonia se incrementaron cl número de frascos hasta tener una denSIdad de poblaclon 

suficiente pala llevar a cabo la investlgacioR 

Las evaluaciones de la actividad insecticida de las muestras de nores )' hojas se 

realizaron con una dosis de 1% Se utilizaron frascos de vidrio con capacIdad de 250 mi 

donde se colocaron lOO g de maiz cacahuarintle. con un contcmdo de hUl1wdad 

apro_~ imada de ] 2"/_ Posteriormente se agrego un gramo de polvo vegetal y se me~c lo 

manualmente mediante movimientos oscilatorios y venicales. a cad3 tratamiento se k 

agregaron 10 parejas de insectos de tres a cinco dias de edad Se uliliw un les\180 en .. t 

que solo se colocaron los lOO 8 de m31Z cacahuazintle y las 10 parejas de InsectOS en el 

frasco 

Para determinar el sexo de los adultos S. :w:mulu se observo la prolxhclde 11 

rostrum. en la hembra es targo. delgado y liso (lo que le da una apariencia bflllosa). \ o:n 

el macho comparalivamente es aspero. corto y ancho 

Una \'ez realizada la infestación se mamuvieron las unidades e~pemnemales a l/IHI 

temperatura de 2S = 5°C 'j una humedad relativa de 6S ! 5% 

J.3. t Mortalidad 

Después de 15 dlas de rCalil.ada la infestacion se rMiraTon las paJejas adllltas. \ se 

comó el número de insectos muenos en cada uno de los tratamicntos 

" 



3.3.2 f.m~rgrnfi~ 

Los mismos tratamientos que se ulílíuron para las pruebas de mortahdad 

sirvieron para evaluar el numero de in~IOS emergidos A 10$ S5 días de imClada la 

mfestaciÓn (40 dias después de reti rar los adul tos) se conto el numero de IIIS('CtOS 

elllt'lgido$ de la F I 

3.4 .'\ná l i~ i! dr 1M inforllladón 

Con el propósito de eliminar la lIIortalidad de los insectos onglllada poi ~fecto~ 

ajenos a los polvos vegetales. la mortalidad ohtenlda en cada uno de los Hat3ullemos S~ 

comgió utilizando la ecuación de Abbou (1925) 

Donde 

X - Y 
1-1C - ---( IOO) 

100· Y 

MC - ¡"Io rtalidad corregida (0'0) 

X = Porcentaje de mortalidad en el tr1l1:tllllt'llI0 

y .. Porcentaje de mortalidad en elles1I80 

Se consideraron como prometedores aquellos tralamienlOS qlle provocaron lllla 

mortalidad igual o mayor al -l O"Io (Lagunes. 1993) 

Para calcular el porcentaje de emergencia en cada uno de los tratamientos ><: 

ullli.w la siguiente ecuación 

X 
l'orcentaJe de em<,rgencia " -- (100) 

y 

Donde X " Numero de inscc los ell1C1'gidos en ellralallllCIllO 

y .. N,ml('ro de msectos emergidos en e l tesllgo 

", 



Se conSidera que un polvo es prometedor SI se registra un porcentaje tte 

cJIlelgenda Igualo menor al 50'"/. respecto al testigo 

En los casos en que el porcentaje de mortalidad en los teslI¡¡os fue 1);\131 u 

superior al 15%, se volvió a rep.::tir el e.xperimento en cuestión 

3.5 Oi~ r¡; o u puimf ntal y análbis c$tllllb lico 

Se evaluaron lamo las hojas como las nores de 40 especies wgemles 

penenecientes a la familia Composi tae. dando IIn tOlal de 80 lratamlentos. cada 

lratamiento se repitió tres veces El diseño experimental utiliudo fue completamente al 

azar y la unidad experimental consistió en el frasco con el mall cacahua7.JIltle. el poh o 

v('getal y las diez parejas dl' insec tos 

,.\ los datos obtenidos en la evaluación de la aCIII·idad msecti cida de poho, 

vegetales. para los tratamientos prometedores. se les aplico un analis,s de vanan;.a 

(ANOVA, a " O 05) Despues se hizo la comparación de medias con la pnlcba de Tl,h-y. 

con un nivel de signi ficanc:ia de O 05 

Como los valores del porcemaje de mortal idad y de emergencia no IICl)('n una 

distribución normal. antes de aplicarles el analisis de varianza. los datos se lIansform,uulI 

al arco seno de la miz cuadrada del porcentaje de mortalidad o emergenCia (Swd \ 

Torrie, 1980) 

" 



J , KESU LT,\ [)()S y [)[SCU S[Ó N 

En total se evaluaron 40 especIes vegetales (Cuadro 2) Todas I~s plantas 

penenccen a la familia ComPQsitae Dicha familia es la mas nUllIl'rosa dl'l rl'II1O veg<:tal, 

esta presente pnicticamente en toda la superfieie del plam::ta, pero es especialmente 

abundante en las r~ones aridas )' semlaridas En el Cuadro 2 se muestran las CSpeCll'S 

que se recolectaron cn cada uno de los municipios, asi como los nombres comunes que ~ 

dan I'n la región Con el número de recolecta se pueden obtener datos mas precISOS )Ob,e 

la localidad donde se recolectaron las plantas En el cuadro tambien se IIlcluye el habltat , 

la forma vita l y el mes en que se reeolectaron las plantas, ya que son d3tos IIllponaru<.'s 

que se toman en cuenta para hacer un estudio de los metabolilos secundanos que I;I~ 

plantas contienen y su cOIICl'ntración, ya que a ellos se les atribuve el efl'Cto insectICIda 

que las planlas presentan 

En el Cuadro 3 se presenta el promedio de los porcentajes de monahdad , 

emergencia (corregidos oon el testigo) despu~ de aplicar los polvos \'egetales ·Iamblen 

se se~alan los tratamientos prometedores (p) y los no prometedores (npI Ix acuerdo cun 

estos resultados, los tratamientos prometedores fueron de espeCIes peneneclentes a los 

generos ¡'¡i!I/O!J"" .~. }>arrlN!/llIInJ. /)Y$!ilx!m. /l/dan/poi/mnJ, /("'lIIlIIh,,, . 1~I"rul"'I" 

SrmSla, TaK.'It'$, An<,m/$w ya,I,,;n1ll1/ Estos generos (e~cepto UYH'I</w. 1<1j:"/t', \ 

Arl(:mJ~ia) penenecen a la tribu flt'Ii(llllhe~ (R7.edowski. 1986) De acucldo con Romo 

de VIvar (1985), es frecuente que las espedes de la tribu Ndwmh.'(I.' I:omengan lactonas 

sesquiterpémcas El mismo autor dice. que los sesquiterpenos son ~uh~t aoel~' con 

propIedades biológicas, enHe OHas, tienen actividad InS<.'Cticida 
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Villa\'icencio es aJ. (1995) encontraron que algunas de hu espc<:;es de "j"a¡':':l(:s 

reducen significativamente la alimentación y causan mortalidad t'n S. :"(//lIl/l.' ·. Esto 

sugiere la pre!-encia de una substanda tóxica que puede ser oomun para las especies de 

sage/es y aun para las especies de J)yssodiw;. ya que ambos generos pertentten a la tribu 

HeJenieae (!Uedowski. 1986). 

En cuanto al genero Am:misi(.l , Lagunes (1993) registró que es una planta con 

propiedades insecticidas. 

En algunas especies (eh. ()()rllleri"m, U. lIN:ricallll/1I, H. "dora/(l. P. 

/¡y.<lerOJI/¡oTlIS y P. roJl¡IIcial/llm) se esperaba una mortalidad mayor, ya que algunos 

autores las mencionan como tóxicas; los resultados obtl!llidos hacen suponer que la época 

de recolecta !lO fue la adecuada, o que son diferentes las condiciones ~>dMíca s y climalicas 

de este lugar. 

El porcentaje de mortalidad observada es influida por la concentración de la 

substancia activa. Puede ser que la substancia sea muy potente. pero la concl'Tltración a la 

que se encuentra en la planta sea relativamente baja y no se reneje en ulla elevada 

mortalidad. 

El tratamiento que mostró menor emergencia de insectos. fueron las hoja~ de .\: 

aml,Jer lC(wli •• , con un porcentaje de emergencia de 4829 con rcs]X.'CtO al testigo Se 

tomo como 100% la emergencia del testigo. 

A 105 tratamientos prometedores para la variable mortalidad se It..-,; aplico el 

Análisis de varianza (Cuadro 4 , ANQVA. a ., O OS). L.a prueba de sepamción de medias 

de Tukey (a - 0.05) mu~St ra que no hay diferencia significativa entre los tralarnientO$ 

prometedores. 



Cuadro 4. Anál isis de Varian7.3 para la variable mortalidad. 

}-' uente Gl Suma de cuadrados Cuadrado MediO F- obs. I'rob>f' 

T ratamiento 22 3773.156250 !7U07095 I.S169 0044 

Error .. 4342.1 40625 94.394363 

Tota l 68 SI 15.296875 

" 



5. CONC LUSIONES 

COI1 base CIl Ios resultados se concluye, Que en la flora 1'000sina, se encuentran 

especies de la familia Compositae con potend al para ser utilizadas en el conHol de 

inse<;tos, 

De las 40 especies estudiadas, 17 most rarOIl valores de monalidad que las iocluye 

en la li sta de plantas prometedoras, estos resultados sugieren lo posibilidad de que estas 

plantas proporcionen nuevas altemativas en problemas de control de plagas 

En cuanto a emergencia, no se reduce en foona considerable la pobladoll ell los 

tratsmielllos. esto hace suponer que las plalllas no tienclI efecto sobre la copulación, 

oviposición, u algún otro factor que incida ell la reproducción del ill5eclo 

'" 



6. RECQM);NDACIONES 

Algunos polvos vegetales son nuis efectivos cuando se aplican recién molidos. 

esto se puede deber 11 que algunos mctabolilOS secundari05 a los que se les atribuye el 

poder insecticida son volatiles. o bien a que bajo las condicionc:s del medio la molécula es 

modi ficada. Es ¡Klr ello que se recomienda usar las plantas recién molidas en estudios 

¡KlstcriO'res 

Se recomienda también, evaluar la actividad insecticida de los polvos \'egl1 a1cs, 

recolectandO' las plantas en diferentes épocas del año. 

Las plantas que crecen bajo diferentes cO'ndiciones ecológicas 'j edaficas, aun 

tratandosc de, la misma e¡,pecie. puede prodl)cir eanlidades difcrenlCS de metabolitos 

secundarios. por lo que los datos obtenidos son validos solo para la región I'or ello se 

recomienda estudiar la flora de cada lugar. 
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