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RESUME N 

El minador o perforador de las hojas del algodón es un insecto que 

ha ido adquiriendo importancia económica por los daños que provoca al -

cultivo. Surgiendo entonces la necesidad de conocer su biologfa~info~ 

mación que servir~ para futuros estudios que conduzcan a un combate i nte 

grado del comp1ejo de plagas del algodonero. 

En este trabajo se logró determinar que el minador o perforador co~ 

pleta su ciclo de vida de huevo a adulto en 21.1 dias,permaneciendo en -

su estado de huevo 3.2 días~ como larva 8.8 dfas~ pupa 8 días, y la long~ 

vidad del adulto de 6.6 dtas. 

También se determinó que el número de estadios por lo que pasa la -

larva es de 5; 3 dentro de la galería y 2 fuero 9 siendo éstos dos altimos 

estadios lo que mas daño causan por la voracidad con que perforan las ho

jas. 

En la parcela estudiada se encontró que las mas altas pOblaciones de 

la plaga fueron de mediados de octubre a principios de noviembre, habi~n

dose encontrado correlación significativa entre larvas minadoras y preci

pitaci6n pluvial. 

Los enemigos naturales del minador o perforador encontrados fueron 2 

microhimenópteros~ parásitos de larvas de tercer estadio; siendo mas fre

cuente Sympiesis sp.~ cuyo ciclo de vida completa en 15.9 días; el otro -

parásito aún no ha sido identificado. Habiéndose encontrado índices de 

parasitismo que oscilaron entre O y 96.4%. 
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Los predatores de larvas del minador o perfotador encontrados son: 

larvas del sírfido t>1esograpta sP •• Y larvas de Chrysopa carnea. 

los resultados obtenidos en este trabajo indican que la plaga tiene 

un control natural, pero que puede ser ~s o menos efecti vo dependí endo 

de las condiciones de cada lugar. Por la que se dan sugerencias para 

continuar estudios del complejo de plagas del algodonero que ser!n de va 

1 iosa ayuda para lograr un combnte raciona"! y efecti'JO. 



I~TROD\JCCION 

El cultivo del algodón en El Salvador es un producto de exportación 

de gran importancia económica 9 al cual se le dedican unas 69~OQO ha, de -

terreno (Falcón ~ 1974), pero que tambien ha sido una de las causas del de 

terioro ecológico de la zona costera, por algunos fenómenos provocados c~ 

mo l a deforestación, el envenenamiento ambiental, destrucción de vida sil 

vestre y muerte por intoxicación de personas (Quezada g 1972). Ya que 

año con año 52 han realizado aplicaciones más severas de plaguicidas debi 

do a que muchas especies han desarrollado resistencia, teniendo que apli

car dos 's más fuertes y a intérva10s más frecuentes (Quezada, 1972), esp~ 

cies que antes no tenían valor económico se han convertido en plagas seve 

ras en el a1godón, como por ejemplo: Prodenia sp., Bemisia tabaci Genna

dius, Estigmene acrea_ Drury (Quezada, 1973). Y no sólo ha aparecido re

sistencia en especies de plagas contra las cuales se aplican los plaguicl

das, sino que tambien en (~ras especies de insectos como es el caso del -

mosquito transmisor del pah.iismo, It:\nopheles albimanus !~ei d (Georhi ou, -

1972 ; citado por Falcón , 1974), 

En el algodonero una de la~ plagas de mayor importancia económica ac 

tualmente es el picudo de 1a bellot,~ An thonomus grandis Boh; sin embargo, 

existen numerosas plagas que dependier~o de las condiciones y ~poca, se -

desarroll an provocando serios daños al CUtivo como ocurre con el gusano -

medidor, Alabama argillacéa,c Hubner; gusano ~l1 otero, Heliothis zea Boddie; 

falso medidor g Trichoplusia ni Hubne 'r; gusano ~ldado, Spodoptera exigua -

Húbner g araña roja Tetranychus sP.; minador o pert~ador de la hoja, 
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Bucculatrix thurberiella Busck; gusano peludo, Estigmene acrea, Drury, etc. 

(Duarte, 1974). 

Para una mejor comprensión de estas plagas, es necesario conocer ad~ 

mas de su ciclo de vida los factores bi6ticos o abióticos que influyen en -

el movimiento poblacional; conoci~ientos que podrán servir de base para ex

plorar otras formas de combate además del químico y poder contribuir a que 

los esfuerzos actuales en el campo del control integrado reciban algunos -

aportes adicionales. 

Este trabajo es un aporte al conocimiento de una de las plagas del -

algodonero, conocida como minador o perforador de la hoja del algod6n, --

Bucculatrix thurberiel1a Busck (Lepidoptera : Lyonetiidae), considerada -

una plaga exótica o introducida que ha ido adquiriendo importancia económi 

ca en el país en los últimos años. 

HISTORIA Y DISTRIBUCION DE B. thurberiella 

El minador o perforador de la hoja del algodonero fue reportado por 

primera vez por Busck en 1913, en una zona montañosa de Arizona, habiendo 

sido clasificado en 1914, con el nombre de Bucculatrix thurberiella Busck, 

por haberse localizado en una variedad de algodón silvestre, Thurberiella 

thespesioides (Rocha, 1968). 

El origen exacto no ha sido precisado, pero se cree sea nativo de la 

América Tropical de donde pasó a ~1~xico y posteriormente al Suroeste de los 

Estados Unidos (Zazueta, 1957). 
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En los Estados Unidos se le ha reportado como plaga severa en Ca1ifo~ 

nia (McGregor, 1916; citado por Rejesus, 1968), en Arizona (Stevenson and 

Kauffman, 1954), en Texas (E55i9, 1934, citado por Zazueta, 1957). En 

p~xico según Zazueta (1957)7 ha si do reportado en las zonas algodoneras -

de Sonora y Sinaloa (r·1orril, 1927; Fol son, 1932). Rocha (1928),10 '· 

reporta tambien en zonas de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Michoac~n y 

r'10re1os. En Perú esta plaga es endémica en las regiones del Amazonas,

Cajamarca, La Libertad, lambayeque, Piura y Tumber (Brugger, 1971). En 

El Salvador es reportada por Duarte (1974), como plaga de importancia eco

n6mica. Según Schmutterer (1977), es considera en general en Centro Amé

rica como una plaga de reducida importancia. 

SITUACION DE B. thurberiella EN EL SALVADOR 

El minador o perforador del algodonero en El Salvador es una plaga 

ex6tica o introducida; su fecha de introducci6n no está determinada. Sin 

embargo, desde hace unos 12 años se tiene reportado su aparecimiento en for 

ma ocasional en la Zona Oriental del país. 

Durante muchos años esta plaga no tuvo gran il"1por-tancia en el cultivo, 

ya que si aparecía en las regiones algodoneras era en los últimos tres meses 

del año, durante la época seca. En años recientes se ha notado como su • 

aparecimiento ha avanzado a épocas más tempranas que en años anteriores, a -

tal grado que en algunos lugares de las zonas algodoneras se ha convertido -

en una plaga severa. 
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DMO ,PROVOCADO POR .!h thurberi ell a 

Las larvas del minador o perforador en sus primeros estadios minan el 

parénquima foliar, abriendo galerías sinuosas que se alargan progresivamen

te a medida crece la larva. Luego la larvá sale de la galería y comienza 

a alimentarse de la superficie de la hoja (Costa Lima, 1945). Es en esta 

etapa que causa mayor daño por las perforaciones que deja en la hoja, y que 

según Schmutterer (1977), eso provoca la disminuci6n de la superficie foliar 

de asimilación, afectando en forma considerable las plantas j6venes princi-

palmente. Fuertes infestaciones pueden provocar defo1iaci6n (McGars,1972). 

Smith (1942), menciona que a causa de la defoliación total o parcial se abren 

prematuramente las bellotas y producen fibras deficientes, provoc~ndose tam

bien la caída de chapas, bellotas jóvenes y flores de las plantas, producié~ 

dose bajo rendimiento en las cosechas. 

TEORIA DEL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS 

La forma de control integrado de plagas se ha venido utilizando desde 

hace muchos años en algunas partes del mundo con relativo éxito como es el 

caso de Israel, en donde se establecieron programas eficaces contra plagas 

de cítricos; en Perú para plagas del algodón; en California para plagas de 

algodón, alfalfa y uva (FAO, 1971). 

En El Salvador contra plagas de los cítricos (Quezada,1974), y actual 

mente se están desarrollando otros programas para el cultivo del algod6n -

(Duarte, 1974). Para el mismo cultivo tambier. en Nicaragua; arroz en la -

India y Japón (FAO, 1971). 
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El control integrado de plagas se define como un método eco16gicame~ 

te orientado,que utiliza diversas técnicas de control, combinadas armónic~ 

mente en un sistema de manejo de plagas (Falc6n, 1974). En este siste

ma de manejo se trata de mantener las plagas en niveles tolerables por me

dio de técnicás COmo son: el control cultural, donde se utilizan labo-

res de cultivó destinadas a la prevención del ~taque de insectos; el con-

trol legal que es un ordenamiento jurídico que trata de regular la fabric~ 

ción, manejo y uso de productos químicos (Ouarte, 1974); el control bioló

gico, considerado como una fase el control natural que se define como la 

acción de parásitos, predatores o patógenos para mantener la densidad de -

población de una plaga a un nivel m§s bajo que el que existiría en su au-

sencia (DeBach, 1969); el control químico que utiliza insecticidas selecti 

vos que destruyen a las plagas, pero sin afectar mucho la fauna benéfica -

(Quezada, 1974). 

ENEMIGOS NATURALES DE Bucculatrix thurberiella 

En estudios del minador o perforador realizados anteriormente se han 

reportado enemigos naturales que 10 atacan en sus diferentes estados del -

ciclo de vida. En larvas dentro de la galerfa se han encontrado los si

guientes parásitos: Closterocerus utahensis Crawford (Hymenop : 

Pteromalidae), Zagrammosoma americanum Girault y AChrysocharella 

punctiventris Crawford (Hymenop : Eulophidae, Emerson, 1974). 



- 6 -

Depredando ias larvas se han encontrado los siguientes: r,eocoris 

pa11ens Stal, Ges>cpris pllncti,pes Say (Hemip : Lygaeidae), Nabis 

americoferus Car~yon (Hemip : Nabidae), Orius tristicolor White (Hemip : 

Antochoridae), Collops marginel1us Leconte tColeop : Malachiidae), ---
I 

Chrysopa carnea Stephens (Neurop : Chrysopidae). Como depredadores -

de pupas se reporta a Geocoris sp., y ~. carnea (Emerson, 1974). Tuttle 

(1961), reporta a Hipodami a sp., (Coleop : Coccine1idae). depredando taM 

bien a las pupas. 

Paras;tando pupas han sido reportados los siguientes : Catolaccus 

aeneoviridis Gir (Himenop Pteromalidae), Spilocha1cis sirle \~alkt y -

Haltichella sp., (Hymenop Cha1cididae)¡ Hormius sp., (Hymenop : 

Braconidae), Clancy (1946). 
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OBJETIVOS 

E 1 objetivo general de este estudio es el de contribuir al cono~ 

cimiento de la bioecol ogía del minador o perforador de la hoja dei alg~ 

dón Succulatrix thurberiella Busck, y por lo tanto a medidas integral es 

pa ra su control. 

Los objetivos especfficos son: 

a) u2scripción y duración del ciclo de vida del minador o perforador. 

b) Análisis de fluctuación poblacional con relación a la precipitación 

pluvial. 

e) Detección y ubicación taxonómica de algunos de sus enemigos natura

les. 

d) Evaluación del porcentaj e de parasitismo en larvas. 
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MATER I: LES Y ~ETOD0 

El estudio fue realizado en el ca~po experimental de la Facultad de 

Ci encias Agronómicas j Hacienda la Providenc ia j San Luis Talpa j Oepar t ame n 

t o de La Paz y en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias 

y Humanidades de la Universidad de El Salvador. 

El algodón fue sembrado el 22 de Junio de 1977, en una parcel a de -

15 manzanas i El lugar est§ ubicado a una al tura de 37 m.s.n. m. en la zo

na climática, Sabanas Tropicales Calientes (Awa ig) o tierra caliente (A1m! 

naque Salvadoreño, 1977), rodeado por otros lugares donde se cultiva a es

cala el algodóno 

Los datos meteorológicos del campo experimental se obtuvi eron de l os 

registros que lleva la estación meteorológica ubicada en La Hacienda La Pro 

vi dencia. Durante el tiempo que duró el estudio no se realizaron apl ica-

ciones de plaguicidas. 

TRABAJO DE CAMPO 

Semanalmente se visitaba un lote de cuatro manzanas de la al godonera 

con el objeto de tomar una muestra al azar de 50 hojas que pos te riormente -

eran revisadas en el nlicroscopio estereoscopico para hacer recuentos de la 

cantidad de larvas minadoras o perforadoras sanas, como aquellas que mostra 

ban signos de estar parasitadas , lo cual se evidencia por el oscureci miento 

de la larva huésped j las cual es eran confinadas en cápsulas de ~el atina o en 

cajas de pet ri para obtener los adultos de los parásitos. 
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En cada muestreo se colectaban 100 pupas que se confinaban en frascos 

de pl§stico tapados con tela organdi para observar cuales emerg1an y exami 

nar las que no lograban hacerlo. 

Periódicamente tambien se realizaban revisiones de las plantas en el -

campe con el objeto de investigar posibles enemiqos naturales que pudieran 

estar ejerciendo algOn control sobre la plaga en es t udio. 

A los datos de población de la plaga obtenidos de cada ~uestreo se les 

aplicó análisis estad1s~ico para determinar la correlación de larvas minado 

ras y perforador con lü precipitación pluvi al . 

Tr.r~BAao DE LABORATORIO 

Establecimiento de la colonia 

Para el establecimiento de la colonia del m'inador o perforador, se cQ. 

lectaron pupas~ las cuales eran confinadas en frascos de plástico tapados -

con tel a organdi; cuando emergian los adultos eran l iberados en jaulas ent~ 

mológicas en donde previamente se colocaban plantitas de algodón sembradas 

en macetas plásticas (Fig. 1), las plantitas de algodón eran cambiadas a me

dida que existia demanda de alimento para las l arvñs . 

Determinación de la duración del ciclo de vida de 3ucculatrix thurberiella 

Una vez establecida la colonia se procedió a confina~ 4 adultos en una 

ja~la dentro de la cual había sido colocada una plantita de algodón con el -

objeto de que ovipositaran en las hojas. 
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fig.l.- Jaula entomo16gica utilizada para la 
cría del minador o perforador de la 
hoja de algod6n. 

Al observar las oviposiciones la planta se cambiaba a otra jaula, pr~ 

cediéndose a continuaci6n a encerrar las oviposiciones dentro de un círculo 

amplio, tratando de que quedaran 1 6 2 huevos por cada hoja, a fin de poder 

controlar el tiempo de duraci6n en ese estado. 

Una vez eclosionado los huevos se medían diariamente el recorrido de --

las larvas dentro de la galería y cuando éstas salían a la superficie de la 

hoja se confinaban aisladamente una larva por cada planta, para poder deter

minar el tiempo que demoraban en empupar y emerger, así como la supervivencia 

y longevidad del adulto. 
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La qalería dejada por la larva se abr ía con una aguj a de disección muy 

fina , para buscar las mudas o cápsulas cefálicas que qued",ban al pasar de ~ 

uno a otro estadio larvario, midiendo a la vez la distancia a ~ue se encon-

traban. 

Determinación de la duración del cicl o de vida de S.yrf'\ piesis Spq padsito de 
• 

larvas de B.thur~erie1l!. 

Las hojas de algod6n llevadas en cada muestreo realizado , eran exa~ina 

das con el microscopio estereoscópico y las larvas de 8 . thurberiella dentro 

de la galerfa que presentaban huevos, larvas o pu pas del parSsito se confi n! 

ban cortando los trocitos de hoja y colocándolos de ntro de c§ psulas de gela-

tina para observar diariamente la duraci6n de los hue vos 9 larvas n pupas del 

parásito, pero sin abrir la galería para evitar la desh i dratac i6n del mate--

r-ia1. 

Los adultos de los parásitos emergidos dentro de las cápsulas de ge1a-

tina se confinaban en grupos de 3 Ó 4 en cajas de petri co~rletamente cerra-

das, donde se les ofrecía hojas de algodón con 2 6 3 larvas del hU:Sp2d en -

sus primeros estadios a fin de que ov;positaran . 

Cuando la larva huésped mostraba síntomas de estar parasitad~9 se con-

f inaban los trocitos de hoja nuevamente en cápsulas de gelatina pa ra deterni 

nar la duración de cada estado de su ciclo de vida . 
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RESULTADOS 

~ continuaci6n se det allan los promedios mensuales de temperatur a 

(Cuadro 1), humedad relativa amb~ental (Cuadro 2), y sumas semanales de 

precipitaci51 pluvi al ~Cuadro 3) de la Hacienda La Providencia,donde se 

realizó el estud io. 

CU.ADRO 1 

PROt1EOIOS f"1ENSUALES DE TEr~PERATUP.A (OC) EN LA HACIENDA LA PROVIDH!CI A.1977 

JULIO ¡~GOSTO SEPTIEMB RE OCTUBRE NOVIP1BRE DI CIEr~BRE 

27. 5 26. 2 27 .6 25. 4 25.8 25.4 

27.3 26.5 25.2 25.2 26.7 25.9 

27 .0 25.9 25 .9 22.7 25 . 7 25 .7 

26 . 3 26.4 26.4 25.6 25.2 25.0 

26. 3 

CUADHO 2 

PR~~EDIOS SEMANALES DE HUM EDAD RELATIVA ( % )E~ HACIE NDA LA PRnVIDENCI ~ . 1977 . 

JULIO [\GOSTO SEPTIH1BRE OCTUBRE NO\l I H1BRE DI e 1 Ef~BRE 

7a.2 79.5 81.2 85.'1 79 .8 82 .8 

73.4 82.8 16.1 81.0 62.5 73.5 
I 

73.7 82.2 83 .4 65.0 81.5 78.8 I 
81 .'1 83.0 80.8 73.1 68. 0 

I 

I 75. 4 

84.2 I 
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CUADRO 3 

SUMAS SE¡;1ANAL ES DE PRECI PITACIO N PLUVIAL EN HACIENDA LA PROV IDENCI A. 1977. 

JULI O .~GOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIErmrE DI CIEMBRE 

20.0 60.¡; 18 .7 75.7 37.5 1.1 

19 .5 133.1 3. 0 3.7 0 .0 5.3 

37. Lt 15.4 76.5 68 .5 11.4 0.0 

47 .3 126.6 13.8 77 .8 0.0 0.0 

35.7 

Descripción del ciclo de vi da de B. thurberiell a 

Adulto 

Es una pa 1 ami 11 a de color blanco bri 11 ante con un penGcho sobre 1 a c~ 

beza. Las alas pos een largos flecos en l os ~árgenes y las anteriores po-

seen cerca del margen costa1 9 una zona de escamas más oscuras 9 que al estar 

pl egadas al cuerpo semejan una mancha caf~ oscura (Fig. 2) . 

Las antenas f il i formes son casi del tamaño del cuerpo 9 midi endo el adul 

t o apróxi ma damente 3.39 mm. ,en estado de reposo y 5.59 mffi .¡con l as l as ex-

tendidas (Cuadro A- )* • 

Los adultos son de hábitos nocturnos y comi enzan a ovipGsitar más o me-

nos dos días después de haber emergido. La hembra deposita los huevos tanto 

en el haz como en el envés de la hoja en forma dispersa. 

* Se refiere a cuadro en anexo. 
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Fig. 2. Adulto de B. thurberiella donde se 
observa el-penacho(a) sobre la ca
beza y las antenas filiformes(b). 
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Huevo 

Los huevos recién depositados son de un color blanco lechoso . A medida 

se va formando la larva se tornan cr istalinos y oscuros. El huevo ti ene for

ma de cono truncado con estrías longitudinales (Fig. 3); mide apróx;madamerl.~ 

0. 22 mnl.,de altura y 0.12 mm. )de diámetro (Cuadro A-2) ,dura en el estado de -

huevo 3.2 días más o menos (Cuadro A-lO) . 

Fig. 3.- Huevo de B.tnurberiel1a donde 
se observan las estrfas 10ngi 
tudinales. 
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Primer estadi o larvario 

::\1 eclosionar el huevo sale una pequeña larvita por l ñ parte inferior p~ 

netrando en el mesófil o de la hoja donde comienza a alimentarse y a forma r 

una galeda. La larva en este estadio presenta una coloración aria r illa claro; 

mide apróximadamente 0.79 mm.,de largo (Cuadro A-3);al ir hac iendo sus gal erías 

recorre una distancia de más o nenas 10 P1I11. 9 dondp. se ohserva la cápsul a cefáli 

ca que deja al mudar y pasar al otro estadio. La larva dura en est e 2stadio -

2.5 días (Cuadro A-9). 

Segundo estadio larvario 

La larva contínua alimentándose del mesófi10 y alargando la galería ,pre

senta un color ama\~illo claro con la cutícula más resistente. '1i de apróxim,! 

damente 1.50 mm.,de largo (Cuadro A-4.). Recorre dentro de 1é\ gal ería una di~ 

tanci a de 12 a 15 mm. 3 al fina l de la cual se observa la cápsula cefálica que -

deja al pasar al tercer estadi o larvario. 

1.2 días (Cuadro A~9) . 

Tercer estadio larvari o 

Este estadio tiene una duraci6n de 

En este estadio la larva VH dejando l a galería más ensanchada, por l o cual 

ésta es mas visible. Lñ larva presentñ un color amarillo gr ~ s; i a cutícula es 

m5s resistente que en los estadios anteriores,observ5ndose las patas torácicas 

y abdomi nales en proceso de desarrollo. Recorre de 15 a 20 ~m.9 dentro de la 

galería} al final de la cual abre un agujero como se observa en la f igura 4,por 

donde sale a la superficie de la hoja, dejando la muda en la ga l eríao Este es 

tadio dura un día (Cuadro A-9) y la larva mide apróxi m?drtmente de largo 2.29 rf'\111 . 

(Cuadro A-S). 
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í 

I 

I 

I 
I 

I L ______ ---.J 

Fig. 4.- Parte final de la galería (a) que 
hace la larva de B.thurberiel 1a -
en sus primeros estadios, donde se 
observa el agujero (b) de salida a 
la superficie de la hoja y la cáp
sula cefálica (e) de l a muda. 
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Cuart o estadio larvario 

La larva al salir de la galería comienza a alimentarse sobre l a su per~ 

ficie de la hoja durante un dfa (Fi g, 5), donde deja peque~as perforaciones; 

luego ~ teje una telita de forma m:-s o menos circular s descansando boja ella 

en posición enrrallada como herradura (Fig. 6 )s Y permaneciendo en reposo -

con las patas hacia arriba durante un día (Cuadro A-9 )gal t~rminD del cual -

sale rompiendo la telita por un extremo 9 dejando la muda intacta. En este ~ 

estadio la larva presenta una coloración gris claro y mide apr6xi madamente -

3.48 mmqde ·Iargo (Cuadro A-5). 

Qu into estadio larvario 

En este estadio es cuando la larva causa el mayor dano por la voracidad 

conque se al imenta de la hoja; presenta una coloración gr is oscuro¡en la par

te dorsal dos hileras de puntos negros a 10 largo del cuerpo ~ ubicados cerca 

del margen anterior de cada segmento ; atrás de estos puntos poseen dos hile

ras de tubérculos setales hlancos que van de un costado a otro en cada s~gme~ 

to (Fig. 7). Además de las patas torácicas poseen falsas patas en los segme~ 

tos abdominales 30., 40.~50 .~ 60.s y l a . ~ 'l i d e apróximadamente 4.8 mm.~de lar 

go (Cuadro A-7) y dura en este estadio más o menos 2.1 días (Cuadro A- . ), 

Una vez que la la rva está completamente desarrollada comienza a tejer un 

cercado de hebras rfgidas en forma más o menos elíptica. Luego 9 comienza -

a tejer en el centro sobre su cuerpo hasta cubrirse completamente formando un 

cocón característico (Fig. 8). Este cocón es de un color bl anco o rosado 
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Fig. 5.- Larva de B. thurberiella de cuarto 
estadio{aT,recién salida de la ga
lerfa o mina (b). 

Fig. 6.- Larva de B. thurberiella enrrollada 
como herradura {a}, cubierta por una 
telita {b} que ella misma segrega. 
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Fig. 7.- Vista dorsal de la larva de 
B.thurberie11a de quinto es 
tadio, notándose dos hileras 
de puntos negros (a) y tubér 
culos setales blancos (b) a 
10 largo del cuerpo. 
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páli do estriado con más o menos 7 bordes longitudi nal es y con un tamano 

promedi o de 7.0 ~m . Al abri r el cocón se observa la muda de l a lar-

va en un extremo y l a p u ~a que t i ene una coloraci6n caffi claro9 donde -

se le observa graduall ,ent e la apa r ici ón de l as distintas par tes en fOl'~ 

mación come son: las a l a s ~ antenas, patas 9 los ojos, etc. (Fi g. 9). 

r-1 i de apróximadamente 3.3 mm. ,de largo (Cuadro A-S ) y dura en este esta-

dio ocho días (Cuadro A- l O); al t€rmino de los cual es emerge el adul to . 

El cicl o de vida desde huevo a adulto dura en promedio 21.6 días y l a -

l ongevidad del adulto es de 6.6 días más o menos (Cuadro A- lO ). 

Fluctuación poblaci onal de larvas de Bucculatrix thurberi ell a 

Los datos de población obtenidos de los muestreos periódicos efec

tuados en la parcela experimental (Cuadro 4)~ se resumen en las f i guras 

l 09donde por otra parte se trata de relacionarlos con la precipitación 

pluvial registrada en el mi smo l ugar de estudio. 

Analizando el gráfico que corr~ sponde a la fluctuación poblacional 

de larvas se puede observar como la pl aga apareci6 en epoca t emprana del 

cultivo 9 comenzando a incrementarse a principios de septieMbre y alcanza~ 

do l as más altas poblaciones a partir de mediados de oct ubre a pr i ncipios 

de noviembre ; luego hay un descenso considerable de las poblaciones que -

se mantiene n osci l antes para luego ir disminuyendo . Re lacionando l as -

curvas de pOblaci6n y prec i pitaci6n pl uvial en el mismo gráfi co se encue~ 

t ra que en el mes más ~luvioso la pl aga se mantuvo en nivel es bajos ~ ~otá~ 

dose en general como un aumento en la prec;pita~;ón pluvial hacia disminuir 

en al guna medida la pl aga. 

BIBUOTEr.A CENTR"L 
MIIII"I:I .u"u Ul ÍI" ....... ---- -
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Fig. 8. - Cocón caracterís~ico de la pupa de 
B. thurberiella, donde se observan 
estrfas longitudinales. 

Fig. 9.- Vista ventral de la pupa de B.thurberiella 
donde se observa los ojos (a) y patas en 
proceso de formación (b) . 
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CUADRO 4 

ReSULTADO DEL MUESTREO EN HACIENDA LA PROVIDENCIA, PARADETE~~INAR PARASITISMO 

EXISTENTE EN LARVAS EN SU ESTADO D~ MINADOR {EN 50 HOJAS) v 

, 

\ 

No. TOTAL LARVAS SANAS 
, 

LARVAS PA ASITADAS ' FECHA . DE LARVAS No. o No . % 

1 12-VI1-77 3 2 66.7 i 33 0 3 
19-VI1-77 2 2 100.0 t1 0.0 v 

26-VII-77 3 2 66.7 1 33.3 

2-VII-77 ~ 3 60.0 2 40 .0 '" 9-VII1-77 7 4 57 .2 3 42.8 
21- V1 II-77 12 7 58.4 5 41.6 
29-V1 Il-77 15 6 40.0 9 60.0 

5-IX-77 22 10 45. 5 12 54.5 
10-1X-77 35 ~ 14.3 30 85.7 '" ¡ l7- IX-n 22 4 18.2 18 81.8 25-IX-77 46 27 58.7 19 41.3 

I 
l-X-77 83 63 88.0 10 12.0 9-X-77 67 42 62.7 25 37.3 16-X-77 112 I 69 61.7 43 38.3 

22-X-77 94 53 @9~~ 41 43.6 
30-X-77 107 

t" 
82 76.7 25 23.3 

5-X I-77 111 56 50. 5 55 49.5 I 
I 12-XI-77 40 7 17.5 33 82.5 I 

19-XI-77 56 2 3.6 54 96 .. 4 1-
26-XI-77 52 18 34&7 34 65.3 1 

3-X1-77 62 12 19.4 50 80.6 I 
lO-XII-77 35 15 42.9 20 57.1 
17 .. XIl -77 26 I 10 38.4 16 61.6 
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Al hacer el análi sis estadístico de estos datos~ se detectó una co

r relaci6n significativa (O. 530 ) negativa entre las poblaciones de larvas 

minadoras y la preci pi taci6n pluvial. 

Para 1 2 5 poblacio12s de larvas perforadoras se encontr6 una correla 

ci6n altamente sign ifi cativa (O. Sl l) positiva en relaci6n a las pobl acio 

nes de larvas mi nado ras . 

Enemigos naturales de B. th urberiel1a 

Parásitos 

¡'luchas larvas minadoras colectadas en la parcela exp(~ r i mental mostra 

ron con bastante frecuencia la presencia de un himen6ptero que las estaba 

parasitando. Este pa rási t o res ultó ser del género Sympi esis de la fa i

lia Eulophidae (Fig. l l)~ cuya especie probablemente no ha sido descrita . 

Otro pa rásito de la s larvas fue encontrado en una parcel a locali zada 

en Queza1 te peque , es un Hymen6ptero que no fue mandado a i dent ificar por 

tener pocos especi ~~ . l C S~ 

Predatores 

En observaciones efectuadas en la parcela experi mental se encontr6 -

con ci erta frecuencia larvas de Ch rysopa carnea ( Ne' roptera : Chrysopi d(~ e) 

r ige 12 y ne sogra,Ptª sp . (diptera : Syrphidae) de 'orande lar'vas perforado

ras de cuar t o y quinto estadio (F ig . 13) . 
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Fig. 11.- Adulto de Sympiesis sp.,parásito de larvas 
minadoras de B. thurberiel1a. 

Fig. 12.- Adulto de Chrysopa carnea, enemigo natural 
de larvas perforadoras de B. thurberie11a. 
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Fi g. 13.- Larva del sírfi do Mesograpta sp., 
depredador de larvas perforadoras 
de B. thurberiella. 
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Al!)unas larvas perforadoras (cuarto y quinto estadio) y pupas pare

cian estar parasitadas por un hongo no identificado~ observándose con 

ci erta frecuencia~ sin embarg0 9 no fue confirmada la patogenicidad de ese 

organismo. 

Parasitismo de Sympiesis sp.,en larvas minadoras de ~. thurberi el la 

En los muestreos realizados periódicamente se determinó que l~s lar 

vas minadoras eran c .ntroladas por el endoparásito Sympiesis. En ei cua 

dro 4 aparece el núme.ro de l arvas minadoras sanas y parasitadas asi como 

tambien los porcentaj es de parasitismo» los cual es oscilan entre O a 96 .4 

por ciento. 

En la figura 14 se puede observar en forma general la relación denso 

dependiente entre larvas minadoras sanas y parasitadasi al incrementarse 

el parasitismo dis~inuye el número de larvas sanas y viceversa; al dismi

nuir el parasitismo aumenta el número de larvas sanas. 

Ciclo de vida d2 Sympiesis sp. 

El adulto es un microhímenóptero que se caracteriza por tener el co

lor del cuerpo verde me táli co. El parásito mide apróximadamente i mm.s 

una vez efectuado el pareo la hembrct oviposita en el interior del cuerpo 

de la larva del tercer estadio; al eclosionar el huevo sale una peque~a -

larva que se ali menta de la larva huésped hasta alcanzar su completo desa 

rrollo, permaneciendo como larva 6.2 días. 
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la pupa se form3 en t re los restos de la larva mi nadora y 2S de co

lor negro y mide 0,9 rr,m .,ae largo. Durando en est e estado 8.1 días. -

Al emerger el adulto sale de la gal er í a abriendo un agujero pequeño m~s 

o menos circular y en posici6n distal con respecto al f i nal de la gale

rín (Fig . 15). Siendo diferente al dejado por la larva huésped . El 

ciclo de vi da de huevo a adulto es de 15 . 9 dfas t eniendo el adulto un~ 

l on gevidad de 2.7 dí~ s (Cuadro A-12). 

Plantas hospederas de B. thurberiella 

El minador o perforador fue encont rado a1iment ándos : en otras plan

tas adem~s del a1g .dGn cultivado ~ §ossypium hirsutum; n e algod6n 51 1-

\J e s tre~ Gc s~ypiu;n arboreum, L. s Y en otras mal vaceJs de'¡ género Si da spp. 
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Fig. 15.- Agujero de emergencia del parásito 
Sympiesis sp., (a) de l a galería que -
deja la larva minadora de ~.thurberiel1a 

-~--------------------------
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DISCUSION y COCLUSIONES 

El minador o perforador de la ho ja de l algod6n Bucculatrix th urber i ~11a 

Busck, es un r icrolepidóptero que en sus primeros estadi os larvar ios actra -

como mi nador y en los 01t imos estadios l arvarios como perforador dp las hojas. 

Drovocando disminución del área foli ar y en Cñ SOS de infesta ciones severas --

puede i nducir la defol i ac ión y el consi~ui en te daAo econ6mico. 

La duración del ciclo de vida determi nado fue de 21.6 dí as en promedio 

ba j o condiciones narmlles de temperatura. En estudi os anteri or es S l .i ~h -

(1942) ~ reportaba un promedio de 18 d1as para la duración del cicl o de vida 

del mismo insecto; Tuttl e (1961 ) . reporta tambien un promedio de 17 d1as de 

duraci6n y Zazueta (1957). en su estud io sobre la Biología del minador o per . --

forador. reoorta solamen te 14 . 3 dias parR el desarrollo del ciclo de vida. 

Probablemente t o1as l as variaciones en cuanto a la duraci6n del ciclo 

de vi da se deban a que l os lugares donde se han rea lizado esos estudi os es

t§n en latitudes geogr5ficas di stintas a las muestras~ por 10 tanto~ las con 

diciones cli mati cas son diferentes . Rejesus ( 1968)~ trabajando con el pe r-

forador encontró que 01 fotJ~eriodo es responsable de la duraci 6n dGl desa-

rrollo larvario de ~~te i nsecto . El f otoreríodo largo ñcele ra el des3rro 

110 Y el corto 10 r _tarda. 

Con relación él. . os estadios larvarios por los que rasa r:> minador o pe!'.. 

forador~ muchos autores difieren en cuanto al namero de ellos ; a~f tenewos -

como Stevenson ( 1964)~ y Tuttle (1961 ) ~ reportan que el perfor -d0r pas~ por 

tres estadios larvar i os~ uno dentro de la mi na y dos ~limentá~d se de la su-
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Zazueta (1957 )~ menciona que este insecto pasa 

per cuatro estadios la\'va r ios 9 dos dentro ti '. la mina y dos fuey'a de ell a. 

En estudi os rea l~z~dos anteri orm2nte en el pa 's se r Gportaban ~res -

estadios l,irvari 59 dos dentro l e 11'\ mina y uno sobre la ho ja (Duarte,'! 97 4). 

En el preSEnt e ~ ,aba j o se enco~tr6 ~ue el m ~ n ador o perforador posa -

por cinco esta i cs l G r"~ ri os 9 los t res prime~os los pasa dentro de la mi ,a 

o gaie ~~ : ; a ali ment~ ndose del mes3fil o fol iar y 103 (,ltirnos dos los pa sa sobre 

la su p rficie de 'i a hoja g de j emdD 1,\~i~fora C"¡() nes si endo (-"! ' estos últ imos esta 

dios que causan el m~ 'or da ~o , dados en mayor tamaAo y 'oracidad. Los da~ 

tos encontrados coinciden con los reportados por Emerson (19 74) , que t ambien 

reporta que el perforador pasa por cinco estadios la rvari ns 9 l es tres pI" me

ros dentro :e l ~ m'~~ y los otros sobre la hoja. 

El namero de estadi os larvarios dentro de la mina f ue determinado en ba 

se a nGmero de cá ps ~la- cef~licas encontradas que son parte de la ~u~a o ec 

disis ¿e l as l,rvas . Cuando la l ~ rva sale de la mina ~ l a sigui ente reuda 

la deja sobre la hlja bajo una tel i ta y la otra la deja en un _xtre~o j21 ca 

c6n donde e~pu pa . 

Anteriormente en E ~ Salvador, el minador o perforador aparecf~ general

men t e al principio de 1 ~ ~p~ca S 2C~ y aunqu2 se i~c~eme1ta ' 1n l as pob11~ i o - 

n_s no causaban daño rucsto q'Je ya entonces 11 pi ant?, , ab1é. dado su cc,sech -, 

po r lo que el 'insec to era cOi1sid :r-C:c de im;::[' rt ~11~ic. ~;e :: ,mCl:'l t 1, . 

Zazueta ( 957L e-¡ climf. seco' c{',luY"oso f ovor2C" ei (LSé.H'~OrO cte es ':i:l ¡:,la 

ga . Si n e~bargo9 105 MI 2streos ~e' i6d icos ~e~li. , ]( C ~ en l~ ~arcela en 2stu 

dio de l(\ H;-C ' 8 ndé), La Pl'!Jv i denc~29 ind ~ c a r' n e'; :l ;)':H'eci rn i ~nto de insecto--
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en el mes de ,Ju1io en D.antas con pocos días de haber germi nado .Y en pleno. 

época lluvi '50, es decir 9 que:: 1él plaga ha ido apa reciendo no sólo en l a ép2.. 

ca se~a sino que tambien en ' a ~ pnca l1 uv :csR y con las plantas aGn en ple-

no desarroll vegetat~ v~ . .l\unqu"? inicial m2 nte se mantuvo controlacl:'\ la -~ 

plaga por efe~to de f~ertes l l uv ~as~ las r5s altas poblaciones de larvas fu~ 

ron observadas de m_d i ~dc de octubre a prin~inios de noviembre 9 si en¿o el pi 

ca de 1 il.S pJb -: i1C • ones m='s ~ Ha en oct'.lbr(-;. 

En Gl a n~lisis estadistico de las poblac iones de l~rvas minadoras y pre

cipitación pl uvia" se encorrt,ó c)rr2i~ció:, ignificilt ivii con tendenc~ñ. negatl 

vas al aumentar la pi~ecipitación plu ial disminullen 1. s poblaciones de larvas 

minadoras; control ;ue rosibl emen t~ se da sobre los huevos que están so~re 13 

superfici e de la hoja y pm~ lo ~:anto expuesto a ser botados por l a l1u\ia ,mie.!l 

tras que 1 a . u na a-nace r penetra ; nmedi a tamente al rnesófil o de 1 a . aja (! , nde 

aparentemente está mas protegida . 

A las larvas perforadoras se les encontr6 correlaci6n altamente sig~ifi

cativa con tendencia posi t iva~ con rel ac i6n a las larvas minador Ss al a men

t ar el nGre2rQ de la rvas m~nadoras aumentan las larvas perforadoras . No fue -

encontrada n ingun~ correlaci6n entre larvas perforadoras y I reci pit3ci 6r p~u-

vía"! • 

Fueron enccn~rad0 s factore~ bi6 ti cose ~o~t~lid .d ~ importante- en el co2 

trol nat ulal de 1a pl~ga~ parás~cos y predatores que no ~~ ci do rc ~ort~¿os an 

teriormente en el !,a ís~ s iendo e1 a9p.nte de c (J;ltr,:,' nat:ur ~ ·2nCOl.trlldo co:! ma 

yor frecuer:c ic'9 un n.nd;:na rásito de: la:; 1· rvat: nri , :' ·.:G ·~(\S en tercer estad io i deil 

tif i cado como Sympiesis sp. 

El pJrCfnta j e de . ~rvas mi nndo r s parasitades oscila e ntre O y g6.~% . Es te 
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parásito probablemente es nativo de esta región 9 ya que no está reportado en 

otros trabajos9 aunque si se reportan otros pa rásitos de larvas minadoras -

como el os terocerus utahens i s CrawfordgAchrysocharell a puncti ventris Crawford 

y Zagrammosoma americanum Girault (Emerson~ i974). 

En muestreos ocasionales en una parcela sembr~da en Que~altepequeg se 

encontró otro endopar§sito de larvas minadoras, un hymenóptero de la supor

familia Chalcidaidea que no ha sido identificado. Los depredadorss de lar 

vas perforadoras encon trados fueron : larvas de Ch rysopa carnea y de Mesograpta 

sp.9de l os cuales f. carnea ya hab ia sido reportada como enemigo natural de B. 

thurberie11a Busck por Tuttle (1961)9 Rejesus (1968) y Emerson (1974). 

Las larvas del sirfido Mesograpta sp'gespecificamente no ha sido reporta

do como depredador de ~. thurberi el1a? pero si se reportan como enemigos natura 

les de insectos chupadores como los Sfidos (Quezada 9 1977). 

En es t e estud io se reporta la presencia de un hongo asociado a las lar-

vas perforadoras y pupas;uunque no f ue identificado ni probada su patogenicidad, 

puede ser importante determi narlo en estudio poste riores~ ya que se co~ocen han 

gos que controlan gran variedad de larvas de lepidópteros como los del género ~ 

Entomophthora sp.; Metarrhizium 9Penicillium 9 Sorosporella, egerita, etc., que 

atacan diversos insectos (S teinhaus, 1963). 

Los resultados obteni dos en este es tudio nos han pernitido conocer un poco 

más sobre la Biología de este insecto al cual se le hab ía dado poca importancia 9 

pero que actualmente si está adquiriéndola por los (¡años que causa al ñlgodóng e~ 

contrándose tambien como la plaga tiene su control natural 9 pero que en ocasiones 

se rompe probablemente por el mismo desequilibrio ecológico que el hombre ha pro

vocado con el uso desmedi do de los plaguicidas que mata a la fauna benéficR. 



- 35 -

RECOMENDACIONES 

El pres ente tra. ajo nos proporc iona datos preliminares que pueden 

servir de base a futu ro s estudi os ¡nas detallados del minador o perfor~ 

dar de l as hojas de) al godonero 9 por 10 que se recomienda 

1) Estudiar los movimientos poblacionales de la plaga con relaci6n a -

l as aplicaciones de plaguicidas en lugares tfpicos del cultivo. 

2) Continuar con l os estudios sobre control natural ~Jc ti _ne la plaga . 

3) Realizar estudios sobre feromonas que puedan utilizarse como atraye~ 

t es par6 su cont rol. 

4) Continuar con los estudios del par§sito Sympiesis sp.~ para su con-

servaci6n y crfa 9 con miras a realizar liberaciones opor tunas en el 

campo para el control del huésped. 

5) Realizar estudios similares con las demas plagas del algodonero que -

puedan servir pa ra el combat e integrado de ~stas. 
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CUADRO A-l 

TA!4AÑO EN MILIMETROS DEL ADULTO DE Bucculatr1x turberiella. Busck • 

1 
!id. ...... 

MUESTRA LONGITJD .TOTAL EXTENSION ALAR 

1 3.60 6a26 

2 3.46 6 .. 66 

3 
I 2.80 7~OO 

4 1 :L70 6 .. 56 

5 
I 
! . 3.04 5.60 

I . , ,.. 
3AO 6.00 o 

I 
7 I 3.5.0 6.80 i . t , 

I 1 
8 3.38 6~65 

I 9 3.65 6.60 

10 i 3.60 7.10 

11 I 3AO 7.05 

12 i 3.50 7.10 

I 13 3.50 7.00 

14 3.50 6.20 

15 3.,40 6 0 30 

I 16 3.45 1 6,,60 

I ¡ 

I 
17 3.50 I 6 ., 50 , 

·18 
! 

3 .. 05 \ 6.,55 

1 ¡ 
I 

19 3.10 I ... -¡::; 

i 
I (j.t) ... -. 

I 20 3.30 6.70 .,. 

¡ PROMEDIOS 3.39 6.59 J . 
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CUADRO A-2 

TAMAÑO EN r~ILIMETROS DEL HUEVO DE Bucculairix turberiella Busck. 

I MUESTRA LONGITUD DIAMETRO 
! 
I 1 0 .. 22 0.13 I 

: I 2 0.20 0.12 
I 

0.13 · . I 3 0"$24 

\ 4 0.20 0.11 

5 0 .. 22 0.12 

6 0.21 o.~ 12 

1 : 

~ 
0.21 . 0".12 

8 Oc20 0.11 

9 

1 
0.22 0.11 

10 0.25 0.13 I 
11 1 0.24 0.12 I 
12 ·0.22 0.12 

1 
13 0 . 23 0.13 

1 
14 0.22 . ().. 1 3 

t 
15 I 0.2"0 0.13. 

f 16 0.25 0.11 
., " 

17 ·0.24 0.13 
I 

18 0.20 0.10 f 
19 -0 .. 23 0.11 

20 . .. 0.22 · . , . . .. ' 0 .. 13 

I 
.~ -

PROf.1ED 1 OS . . : .. 0.22.'; . . '·Q;;12 · •• I 1 . . ," ; ",- , " .. ! . .-,., .. 
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CUADRO A-3 

TAMAÑO EN MILIMETROS DEL PRIMER ESTADIO LARVARIO DE Bucculatrix turberiella 8usck~ 

t-1UESTRA LONGITUD TOTP.L ANCHO TORAX DIPJ'1ETRO CABEZA 

1 0.90 0.11 

I 
0.09 

¡ 

! 2 0.84 0.10 0.08 

I I 
3 0.68 0.11 0.10 I 

4 1. 24 . I 0. 10 0.11 

5 1.30 0.14 0.11 

6 0.65 0.09 0.09 

7 OQ60 0.09 

1 
0.08 I 

8 0.68 0.10 0.09 

I 9 0.68 0.09 0.08 

10 0.91 0.10 I 0.08 

'11 0.86 0.11 0.09 I 

I 
12 0085 0.11 I 0.10 

13 0.10 0.10 0.09 ¡ 
1 

14 0.85 0.09 I 0.09 

15 0.65 0.10 0.08 

16 0.70 0.11 0.09 

17 0.70 0.10 0.08 

i8 0.75 0.11 0.08 

19 0.60 0.10 I 0.08 , 
¡ 

20 0.65 0.10 I 0.10 

I PROMEDIOS · ' 0.79 0.10 1 0.08 
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CUADRO A-4 

TAMAÑO EN MILIMETROS DEL SEGUNDO ESTADIO LARVARIO DE Buccu1atrix turberiel1a Busck 

¡MUESTRA LONG ITUD TOTAL ANCHO TORAX DIAMETRO CABE~ 
1.54 0.18 0 .12 ' 1 

\ - I 

f 2 1.20 0 .. 16 0.13 I 
I 

I 3 1.56 0.20 O. i 2 
¡ 

4 0.92 0.14 0.14 ! I I 
1 
1 I ! 5 1.74 0.'4 0. 17 

! 
6 

I 
1.86 0 .. 15 0.15 

7 1.74 0.14 0 .12 ¡ I 1 - 8 1.86 0.20 0. 12 I 

I 
1 

1 -
I 9 0.94 O 12 0.12 
\ -

I 10 1.30 O~ 18 0.i2 t -
¡ 
i ' 

11 

I 
1.00 0.10 0.12 I 

I 
12 1.88 0.22 O. i 6 

I 13.:- I 1.,74 0 ~ 20 0.16 , 
4"" 

1 I 14 I 1.54 0 .. 18 0.12 ! I 

I 15 I 1.20 0,.16 0.13 , 
¡ I 

I 
I 

I 16 1.56 0.20 0.12 

1 17 '1.38 0.20 0.13 
I 

18 1.45 0.19 0.14 

I 
19 1.86 0.18 0.12 

20 1.76 0.16 0.13 
I 
I PROMEDIOS ' " .50 0 .1 7 0.13 
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CUADRO :a.-5 

TAMAÑO EN MILIMETROS DEL TERCER ESTADIO LARVARIO DE Bucculatrix turberie11a Busck. 

! 
JiUESTRA !LONGITUD TOTAL AI'tCHO TORAX DIAMETRO CABEZA 

1 I 2.48 0.30 0.19 I 
2 

I 
2.74 0.29 0.19 

3 2.48 0.27 0.1 9 . ,. 
I , 

4 I 2 8 42 0.24 0.19 

I 5 2.50 0.24 0.19 

I 6 L8S 0.22 0.19 

7 2.8 I 0.36 0.20 

8 20 84 0.36 0.20 

9 3.3 0.34 0.19 

10 2.7 
1 

0.40 0.21 

11 2.66 0.32 0.20 1 

12 2.34 0.30 0.20 

l· 13 1.58 0.22 0.20 

14 2.42 0.30 0.19 

15 1.80 0.22 0.20 

16 1.54 0 .. 22 0.20 

17 1.62 0.24 0.20 

18 1.90 0.25 0.20 

19 1.50 0.24 0. 20 

·20 2.38 · 0.23 0 ~21 

I PROMEDIOS 2.29 0.27 0.19 ~ 
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CUADRO fS.-6 

TAMAÑO EN MILIMETROS DEL CUAaRO ESTADIO LARVARIO DE Bucculatrix turberiel1a Busck. 

MUESTRA LONGITUD TOTAL ANCHO TORAX OIAMETRO CABEZA 

1 3.62 0.3 0.26 

2 3.60 0.40 0.24 

3 3.60 0.40 0.24 

4 3.97 0 .. 42 0.24· 

5 2.71 0.42 0. 24 

6 3.68 , 0.42 0.27 

I 
7 3.46 O ~44 0.28 

8 4.10 0.46 0.26 

¡ 9 3.8 0.44 0.30 

·1 10 2.7 0 .. 30 0.24 
I I 

11 3.8 I 0.44 0.31 I i I 

I 
12 3.69 0.42 0.28 

13 3.62 0.42 0.30 

14 3.52 0.34 0.27 

15 3.82 
< I 0.42 0.30 

16 3.24 0.40 0.28 

17 . 3.20 I 0.42 0.28 I 

18 3.60 0.44 0~26 

19 3.44 0.43 0.25 . 
, 

20 3.50 1 0.41 0.27 

PROMEDIOS , 3.48 I 0.41 . I 0.26 
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TAr-~AÑO EN M ILI ~'::~-':- ro ~UINTO fSíPD:O l;'1· R\I~\RlO E Buccul trix turberiel 1a Busck. .~ 

¡- .-......... --

. ~;~:T TP~~~~~ "~R X-I 
MUEST Q:/\ · DIAMErRO CAB EZA • e _ LI 1 __ ~. 1" A 

r 
1 

¡ 

~iif5 I 1) .!)Q 0 .30 • 

2 t.3 0 • ...;5 0 .30 

3 6.0 0. 55 0.30 

4· :; ( 0 .51 0.30 .. , e..., 

5 4.S 0.40 0.3( 

6 b,O 0. 70 0.30 

7 4.5 0.50 0.30 

8 40 5 0.60 0.28 

9 5 "' . .;) 0 .55 0. 28 

10 S.2 0. 50 0.30 

11 5.0 OAO 0.30 

12 JI ¡:; 0.60 0.25 y . ... 

13 5.0 0.50 0.30 

14 3.7 0. 35 0.31 

15 ! 4.7 0 .55 0.32 
i 

16 I 4.7 0.50 0.30 

17 3.8 0.40 0.30 1 

I 
18 1 3.8 0.40 0. 30 

19 ! 4 .0 0.58 0.32 ! 
I 

¡ 

-~ 20 . ~ 5.6 0.54 0.33 + 
I PROMEDIOS 

j 
4.8 0.50 0. 30 • I 

--' 
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CUADRO 1\-:-8 ----
TAMAÑO EN ~iH mETROS i1E LA PU?I~ y COCO N DE 8uccul~t¡Ai 2S. tu.rberie,1 1a Busck. 

---- 1- ¡ 
tvlUESTRA LONGITuD PUPA j ANCHO PUPA LON_GITUD COCON I No. ESTRIAS 

I ! I 
I . 

1 2.40 I 0.52 6.0 6 ! ¡ 

2 3.90 0.76 7,, 7 8 

3 3.60 0.90 5. 5 6 

4 3.96 0.96 6.0 6 

5 3.42 0.7 7.0 ., 
I 

6 3.90 0,90 ~ .1 6 

7 2.84 0.74 6.7 "] . 
8 3.00 0.79 6a7 7 

9 2.50 0.82 8.0 7 

10 2.7 0.76 7.5 6 

11 3.90 0.70 7.5 7 

12 3.85 
1 

0.75 I 70 5 7 I 

1 
, 

I , 
I 

, 

I ¡ 13 , 3.40 0.74 8.0 I 6 i 

I 
3.42 

., 
1 14 0.85 6.5 I 
I 

1 '. 

I 15 3.80 0.80 6 ¡;;, 7 I I 
.;J 

I 
16 3.90 0.80 I 7.3 7 i ¡ I 

I I I 
7 I 17 3.60 

I 
0.90 8. 5 I I 

1 18 3.10 I 0.95 ·6.8 7 ¡ 

I ! 
1 

I 
, 

19 3.00 0.95 7.0 7 I 
I ¡ 

1 20 2.50 0.85 7.0 ! 7 

PROMEDIOS 3. 33 0.80 7.09 t 
6.4 I --
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CUADRO A-9 

DURACION EN DlAS DE lOS DIFERENTES ESTADIOS LARVARIOS DE !l. turberielia BUSCK . 
, 

1 
SEGUNDO 1 TERCER CUARTO r ¡PRIMER QUINTO 

MUESTRA rT

:

D1O ,ESTADIO j ESTADIO ESTADIO _(HERRADURA} ESTADIO 
! ! 

I 
1 1 1 1 1 1 . 

¡ 
I 

2 3 2 1 1 1 I 2 
I 

3 2 1 1 1 1 I 2 i I I 4 2 I 1 1 I 1 I 1 3 
! I ¡ I 

5 2 1 1 1 1 ? I 
I 

... 

6 2 2 I 1 1 ! 1 1 I 

¡ ! 7 3 2 1 1 1 2 I 
1 I I 

8 2 
I 

1 1 1 1 2 I , 
1 

9 3 1 1 1 1 2 

10 3 1 1 1 
, 2 , 

11 3 1 1 1 1 2 

12 3 1 1 1 1 2 

13 3 1 1 1 1 r. 
.... 

14 3 1 1 1 1 2 

15 2 1 1 1 1 2 

16 2 2 1 1 1 3 

17 2 1 1 1 1 2 

I 
I 

I I 18 3 1 1 1 1 2 

19 I 2 1 1 1 1 I 3 . I ) 

I 

20 2 1 1 1 I 1 I 2 1 
I I 

PROMEDIOS 2.5 1.2 , 
1 1 1 

, 
2.1 I 1 
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CUADRO A-lO 

DURACION EN OlAS DEL CICLO DE VIDA DE Buccu1atrix thurberie11a Busck. 

~'1UESTRA HUEVO 

1 3 

2 3 

3 3 

4 4 

5 4 

6 3 

7 4 

8 4 

9 3 

10 3 
11 4 

l2 3 

13 3 

14 4 

15 3 

16 4 

17 3 

18 3 

19 3 

20 3 

PRQr.1EDIOS 3.2 

Duración del ciclo de vida 
Supervivencia del adulto 

LARVA 

8 

10 

8 

9 

8 

8 

10 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

la 

9 

8 

9 

9 

8 

8.8 

21.1 días. 
6.6 días. 

PUPA ADULTO 

8 3 

8 9 

8 5 

8 5 

a 5 

8 5 

8 7 

8 7 

8 7 

8 8 

8 8 

8 6 

8 6 

8 5 

8 6 

8 6 

8 9 

8 9 

8 6 

8 6 

8 6 . 6 I 
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CW\DRO A-11 

RESULTADO DEL MUESTREO EN HACIENDA U\ PROVIDENCIA PARA DETERMIf~AR 

FLUCTUACION POBLACIONAL DE LARVAS PERFORADORAS. 

FECHA No.DE LARVAS PERFORADORAS 

12 - VII - 1977 O 

19 - VII - 1977 5 

26 - VII - 1977 2 

2 - VIII- 1977 4 

9 - VIII- 1977 3 

21 - VIlI- 1977 3 

29 - VIII - 1977 4 

5 - IX - 1977 5 

10 - IX - 1977 16 

17 - IX - 1977 11 

25 - IX - 1977 23 

1 - X - 1977 36 

9 - X - 1977 13 

16 - X - 1977 36 

22 - X - 1977 45 

30 - X - 1977 43 

5 - XI - 1977 57 

12 - XI - 1977 5 

19 - XI - 1977 1 

26 - XI - 1977 24 

3 - XII - 1977 2 

10 - XII - 1977 6 

17 - XII - 1977 5 



- 52 -

CUADRO A-12 

DURACION EN OlAS DEL CICLO DE VID/\ DEL PARASITO EN LARVA rlINADORA 

DE B. thurberie11a Busck. 

MUESTRA HUEVO LARVA PUPA 

1 1 6 7 

2 2 7 9 

3 2 7 8 

4 6 8 

5 6 9 

6 5 9 

7 7 10 

3 6 8 

9 6 7 

10 6 6 

PROMEDIOS 1.6 6.2 8.1 

Duración del ciclo de vida 15.9 días. 
Supervivencia del adulto 2.7 días. 

ADULTO 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

5 

2 

2 

2 

2.7 


