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R E S U N ~ N 

De 19750 1976 s e colec taron c~pullos de l a Dnriposa Rothschildia 

aroma Schaus en di f erentes sitios de los 14 Departamentos de la -

República de El Salvador, para determinar el grado de control de 

sus poblaciones por acción de enemigos natura les. Se encontró que 

en aquella s áreas en donde todaví a no se hacen aplic ~ ciones masi

va s de pesticidas, el parasitismo resultó ser , de 53.9%, que suma

do a otra s c ausas de mortalidad permite que sólo el 41 . 9% de los 

capullos produzcan mariposas. Sin embar .~ en áreas que en l os úl

t imos a~os s e ha incrementado el uso indi scriminado de pes t icidas 

cont r a plagas del a lgodón y últimamente en ot ros cultivos, el par~ 

sitismo fue de 19.7% y l a sobrevivencia de m~ripos as de 69. 8% . Es 

tos resu l t ados, más los re~ort2dos en otros estudios sirven de b~ 

se para considerar a R. aroma como un indicador de perturbaciones 

ecológicas causadas por el mal uso de pesticidas . Se hace énfasis 

en la necesi dad de un control integra l par a solucionar los probl~ 

mas de plagas en el país. 
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1 NTRODUCCl ON 

Rothschildia aroma Schaus, es un lepidóptero de l a familia Saturniidae 

cuyas larv,as cuando van a pupar elaboran capullos de color plateado -

que a menudo se obse rvan en l a s ramas delgadas de "jocote" y otros ho~ 

pederos, en diversos lugares del país. 

A través de estudios rea lizados por Quezada (1967), Quezada ~ ~ 

(1973) Y Vclasco (1976) se ha podido conocer su ciclo biológico Y los 

enemigos naturales que controlan las poblaciones de~. aroma. Zl análi 

sis de los datos de colecta de capullos que los autores citados repor

tan, indica claramente como e l equilibrio natural de las poblaciones -

ha sido perturbado en aquella s área s del país en donde se hacen apli

caciones masivas de pes t icidas, principalmente en cultivos de algodón. 

Los datos reportados sobre el pRr~sitismo, ha n servido de base para 

considerar a ~. aroma como un indic~dor ecológico de ryerturbaciones 

causadas por p e s t icidas. Pues t o que se ha observado que en aquellos l~ 

gares en donde l a s aplic3ciones de pesticidas son numerosas y continuas, 

el parasitismo es Siempre bajo, mientras que la cantidad de adultos -

emerBidos es relativamente alta. 

Como el caso de R. a rona y sus enemigos naturales, otros ejemplos de -

control na tural se encuentran a nuestro alrededor y pueden demostrar

se experimentalmente si nos dedicamos a su estudio. SegÚn DeBach (1969), 

los insectos entomófagos pasan genera lmente inadvertidos y su ausencia 

rara vez es notada, hasta que en determinado momento, su eliminación -

por acción de factores climáticos adversos o por l~ aplicación masiva 
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de insecticidas , permiten a la especie hospedera incrementar su pobla

ción hasta el máximo de su potencial biótico. 
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RE VI SI ON DE U TER¡:.TURA 

Durante los años 1958 - 60 , Ca rlos Darwin , proclamó l~s t e orí a s de l a 

evoluci ón de l as espe ci e s, si endo lli.a de ellas l a que se refi e re a la 

lucha de l as especi e s por sobre vi vir (Dobzhansl<y 1955 , 1968 ). Esta 

teorí a que hoy se conoce como "Teorí a de l a Selección Natura l", con

sidera que en l a lucha sobreviven los uás f uer tes o mej or adap t a dos 

a determinada s c ondiciones (De Lille, 1955; Hickman, 1967; Villée, -

1974 ). Aunque en rea lidaa , l a e s e nci a de l a s e lección natur~l estri

b::l. en que los portadores de di ferentes genoti D OS, en un.s. pob l a ci ón , 

contribuyen di fer .::mci a lmente al a ce rvo de geneo e n l~s si ~.üentes 

genera cione s. El desarrollo de la eenética de pob l aciones, en las úl 

tima s décadas, h a consolid~do c onsider ab l emen te l a teorí a ( Dobzhans

ky, 1968 ). 

Es de considerar ':'lue 1.S< y;¡encionac~a "lucha" se inició desde ::;ue ar.\ar~ 

cieron los primeros se res vi vientes sobre la t. ierra . Pero los c am

bios entre l~s poblacione s de especies , en un lugar e e termina do, se 

llevan a c abo muy l ent:?.mente y mi en t r a s ésto ocurre, existe un ba lan 

ce o equilibrio na tural e n di cha s pobl ciones. Sin embargo , en esa -

lucha , una especie determina da no 10P-Ta dcminar complet amente a otra , 

debido a que inflClye n sobre ella factores natur o.les que lo limitan. 

Estos f a ctores son los que e jercen e l l l amado control natura l, el -

cua l es un instrumento de l a naturaleza par a mantener e se e quilibrio 

antes me ncionado ( Ba keret y Britto, 1968 ). 

Tal como l o es tablece DeBach (19 69) , el control na tura l es c onsi dera 
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do como " e l mnntenimiento de una sensi dad de p Ob l a ción má s o menos 

fluctuante dentro de ciertos líQite s defi n ibles, superiores e inferiQ 

r es , sobre un período de tiempo , por l a a cci ón combina dc de todo el -

medio a ¡;¡biente ". 

Lo s límite8 superiores e infe riores o e l pronedio de de nsi dad c ambia

rán sustnnci a lnente , sólo si l a acción de los f a ctores reguladores es 

cambi~d~ , s i nlguno s son e linin a d o s u otros nue vos son a gregados . 

Los f::1c tore s r egul '".l.dores sue len d i vidirse en : ').) f a c ores bió'd c os , -

que son aquellos que involucran a o t ros or g'".l.nismos , t a l es como: pred~ 

tores, p~rási tos, int roducción de nuevos cul t ivos, el hombre mismo, -

etc. ~ b)fa ctores abióticos, qu e corresponden a fac t ore s f ísicos, como 

por ejemplo: el clima , el aire , el e s p a c io vit a l, el suelo y l a luz. 

Ambas cl~ses de fac t ores influyen de manera conj unt a en el m~ntenimie~ 

to de l "equili brio natur~l" de las po b l aciones. 

Desde ha c e a lgunos años se h an venido rea liza n do en El Sa lva dor, es t~ 

dios sobre c a sos de control n a tural. Quezada (1967 ), rep or ta e l de -

Rotoachil.di.a aroma Schaus. De una colect~ de 1212 c 3pullos, el 70% -

estaban parasitados . Los pará sitos encontrados f ueron: moscas de l a 

familia Ta chinidae, Belvosi a nigrifrons Aldri c h y Lespe si a s p ., Ade

más una avisp a de l a fami li a lchneumonidae , Eoicospilus ~ericanus -

Christ. 

Quezada (1972 ) present a un r e sumen sob r e c a sos de control n~tural es

tudi ados en el Depa r tamento de Bioloeía de l a Universi d~d Naciona l, -

incl uyendo a Rothschild i a aroma Schaus y sus enemi go s n a tura l e s. 



- 5 -

Quezada et 0.1 (1973), reportan ··q u e de 1706 c a pullos d e !!.. aroma co

lect a dos en áreas en don do no se aplicaban insecticida s, el 63.1% e~ 

t a ban pnrasitados y de 4081 c apullos colectados en áreas con insecti 

cidas, solo e l 18.1% estaba p arasita do. Los autores establecen que 

los resultados surrieren que el control natural de l as poblaciones -

d e E,. ::u'ona se está pertu r b aIldo en aquellas úreas del pa ís en don de 

se aplica n insecticida s . 

Quezada ~~ (19 7 4 ) taobien present a un p a norama genera l de l a ento 

nofauna a sociada a los cítricos, en donde se incluye a ~. a rona. 

Velasc o (1976) en su estudio sobre ~. aroma y sus enenieos natura 

les, encontró c~ue de 316 c :lpullos colectados en el Dep artillJen ···o de -

S~n Miguel (en donde se aplica insec t icidas a cultivos de ~lrrodón), 

el 2 5% estaban par?si tados. Mientra s que de 387 c apullos colect ados 

en otros sitios del país , el l)aras i ':: ismo era de 67%, lo cua l no di

fiere significativamente a lo reportado por Quexada en 1967. Resu1t~ 

do que puede ser c onsidera do como un alto grado de control. Tambien 

se reporta un himenóptero de l a familia Chalcididae, Spilocha1sis sp ., 

como ~arásito de ~. aroma y l a a cción depredativa de Cassdix mexi c a 

nus mexicanus sobre l a rvas de ~. aroma . 

Se~n Borrar y DeLon g (1970) alaunos insectos de l a famili a Chalsididae 

son parásitos de taquínid os. Por lo cua l se consider a a Spilochalsis 

spo. como hiperparátiso de~. ~ a tra vés de 3elvos i a niP,rifrons . 
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OBJETI VOS 

La s razones a nteriormente e xpuest as , sirven de base a l presente tra

bajo y l o s r esu l t ados obteni dos por Quezada (1967), Quezada et a l 

(1973) y Vela seo (1976); fundamentan l a hi póte sis de consider ar a -

aothschi ld; a aroma Schaus , como Un in~ic ador ecológi c o . 

En vista de qu e l a s aplica~iones de ins ectibida s ha n s i do increment~ 

das. a l aument ~r las ~re~s de culti vo de al~odón, que es donde má s se 

u tilizan, a l desarrollar este tra ba jo se buscó cumplir con estos ob

j et i vos: 

a) Hacer un nue v o c e nso sobre l'3.s pOlJ l a ci one s de ~.aroma y sus en~ 

mi gos n a tura l e s, en los 14 Dep~rt ~mentos de la República de El -

Salv'3.dor. 

b) Comparar los resu lt ados con los trab~jos anteriores , p a r a poder -

tener un índice del efecto de l a s apli c a ciones de pes ticida s en 

los últimos años. 

c) Que los datos obtenic o s sirvieran p ar a la comproba ción de l a hipó 

tesis p l anteada . 
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I,iA'BRI ALES y NZTO:JOS 

Inici a l men te se p rocedió a c a lenda rizar los vi a jes par~ l a cole cta 

o 
d e c apullos y t a l c omo s e det31 1a e n el Cuadro Al, se procuró mues 

trea r en l o s l ~ Dep~rt ,~entos de la Repúblic~ . El trab~jo s e d i v i -

d ió entonces e n: A ) Trnb':l.jo e C '1lll~o y B) Tra b ':ijo de l a1Joratorio.-

Ambos se descri ben ~ cont inu _ción y Qr ~ctic~mente s e b~san en el -

procedimi ento segui do por Quezada (1967). 

A ) Tra baj o de campo. 

La colecta dc c~p 110s s e hizo a ma no. va liéndose ~n la ma yor -

parte d e un t a llo d e "b runbú", a l cual s e le adaptó un pequeño gan-

cho, con l o q u e s e faci l itó cortar l a s r amit a s d e los hospede ros -

en que aquellos se encuentran. Los ca¿u l los colectados en c a da ár-

bol se colocabrul e n bolsas d e polietileno junto con una tarjeta como 

l a de l a Fig. 1. 

En l a t arjeta fue anot ado el númer o correl a tivo d e l a muestra, l a 

f echa de colecta , el lugar (detalla ndo cantón, c a serío, departame~ 

to, e t c.), el nombre común del hospedero y e l nombre del colector; 

los demá s datos s e toma b a n en el labora torio . 

B) Tr abajo de l a bora torio 

Los c apull os colectados fue r on a biertos cui d~dos amente , efectua~ 

do un corte long i t u dina l con una hoj a de a f e i tar, procur ando no to-

c ar el c on t enido. Luego, h q cicndo u na li mer a ~resión en los extremos 

de l c a pullo con los ded os pu l gar e í nd ice , se pOdí a ver su interior. 

o La letra A que antecede a un número indica que el cuadro o la fi~ 
r a se encue ntra en el apéndice. 
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Así c~d~ c a pu l lo era examinado y se procedía a anot ar su característ~ 

c a en l a t arjeta , bajo la c a tegorí a de: a) Pupa s a na, b) Marip os a y a 

emergida , c) Pupa muerta y ch) Pupa para sitada . 3n es te último c a so -

se consideraba como t a l, ya sea que los parásitos estuvieran por emer

ger o si ya habían emergido . Dado que los puparios pue den reconocerse 

por sus c aracterística s particulares (Fig. 2) resultaba fáci l identif~ 

c a r al insecto parás ito y e n c a da caso se anotaba en l a t arjeta corre~ 

pondiente , según f uera : Belvosia nigrifrons Aldri ch, Lespes i a sp., -

Enicospilus americ~,us Chris t o Spilophalsis sp . 

Los c apullos con pupa sana y los que content a n p a r á si t os por emer~er 

fueron c onfinados. Los que contenían pupa s mu ertas (Fig . 3) era n des

c a rtados. Los p rimeros se c onfina ron e n j aula s de crí a , ~ebido a que 

se comprobó la difi cultad de l a s mariposas de expandir sus a l as si se 

confinaban en frascos de vidrio. Los segundos fueron colocados en 

frascos de vidrio, c ubiertos en su abertura con una p ieza de or~ndí , 

asegurada con una bendita de hule. 

Al n a cer l as mar i posas (Fi g . 4) se permi t ió su apareo y oviposición. 

Se obs e rvó l a e closión de larv~s, algunas de l a s c ua l es fueron libera 

das en hospedero s cercanos a l l a boratorio p a r a poder ha cer observacio 

nes limitadas de la predación por a ves. Los parás i tos ( Fig. 5), e n --

cambio, eran liberados e n el campo. 

Los datos c onteni do s e n l as tarjetas fueron debidamente or dena dos y 

luego p rocesados, t a l como se presenta n en l o s resul t ados del traba jo. 

3e a plicó una prueba de correla ción, conocida como del c hi -cu adrado 
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2 
(X ) entre los datos obtenidos por Quezada (1967) consi derados como 

f r ecuencia origin a les y l os obteni dos e n este trabaj o , siguie nto el 

mztodo de Schre i den ( 1962 ) y utilize.ndo tablas percentiles de l e. 

distri buci6n chi-cu a drado de Spiege1 (1969). 
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No. _____ _ 

Fecha de cole cta 

Lu gar de colecta _________________________________________ _ 

Planta hospeder a 

Colector 

Condición del Ca pullo 

a ) Pupa s ana .....................•.•••••.•..••••••• 

b) Mariposa y a emergida •............•..•..•..•...•• 

c) Pupa ouerta 

h) P a r a sit a do por: l. Belvosi a niqri f rons 

2 . Le snesi a s p .. 

3 . EnicospilUS america nus 

4 . Spilochalsis sp ••...........• 

Fig. 1 Modelo de tarjeta utiliza da e n l a colección de 
d a tos. 
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b e 

Fig. 2. Puparios de pnrási tos de.!l. aroma • 

a ) ~. ameri~~, b) Lespesia sp. y 

e) .!!. nigrifrons. 



/ 
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Fig. 3. Pupa de .!l. aroma muerta. 
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Fi g . 4 . ~. aroma adul ta y su ~apullo 

-
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Fig. 5. Parásitos de R. a roma . a) E . amerie ~nus 

b) -ª.. nigrifrons, e) Lcspesia sr> . Y eh ) 

Spiloehalsis sp. 
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RESULTADOS 

La list 2 de hospederos de li. aroma se detalla en el cu~dro A2 y el 

número correlativo indica l a f recuaflcia en e l cua dro Al . 

Al analizar los datos colectados en el l abora torio , por DepartaQento, 

se obtuvieron los resultados globales presentados en los cuadros 3 , 

A4 Y en la Fi g . A9 . Result a dos parciales aparecen en l as Fi g . AIO , -

All, A12 . 

En el cu~dro 5 se muestran los datos correspondientes a los Departa

mentos en los cua les se colectaron c a pullos en área s de cultivo de -

~lgodón y otras fuera de ellas , c onsiderándose corno fren s con insec-

ticida s y sin insectici das, respectiv~~ente . 

El cuadro A6 cont i ene un resumen coopararivo entre los datos obteni 

dos en este trabajo y los de estudios anteriores (Quezada 1967) y -

Quezada et ~ (1973) , 

La Fi ~. 15 mues t r a los luga res de colecta e n c a da uno de los Depart~ 

mentos. 

En cuanto a los par~sitos se observó que de un solo c a pullo emergió 

un adulto de ~. ameri c anus, t ambi én de un c a pullo e me r g i eron a lrededor 

de 12 g. niP,rifrons y d e un c apullo emer g i eron h a sta 30 Le spesi a sp. 

Fig. A6 Y A7 . 

Una muestr a de~. aroma y sus e nemigos natura les encontra dos s e pre

senta en la Fi ff . AB , 

En e l cuadro 7 s e mue stran l os r esulta dos de una prueba de correl a-
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ción c hi-cu? drado ( X
2

) , entre los d a tos de Quezada (1967) y l os obte-

nidos en este nue vo cen so. 

En lo que r e s pect a a l e nsayo de comprobar l a preda ción por aves, re

sultó que d e tres poblaciones (de 100 larvas c ada una) que fueron li

bera d a s, ninguna llegó a l e stado de pupa, pudiéndose obse rvar qu e e l 

e x tern inio fue c :\usa do por: " pijuyos", Crotophaga sulcirostr is sulci

rostris; "emos", Pi tangus sulphuratus guatemalensis y "Sa n a tes", 9!:..-

ssidix mexicanus mexica nus. (Ra n d y Traylor, 1961; Velasc o , 1 9 7 6) . 

Tanbién r e sultó qu e l os hue vos que f u eron oviposi t a dos en un hosp e de

ro por dos hembras recién fecund2 da s , a l observa rlos 24 hora s d e s pués 

h~bían sido dc,lVorados, pues sólo se o bservó l a cul::;iert~ va c í a . Pero -

no s e c onsta tó e l origen de l a depre.dación. 
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t,...-...."......--.... .J.....- ________ , .l . 1-. ...L-~..., ___ f -- - ....... ~ 

12 8.11 16 10 .81 

25 . 14 4.78 138 1127 3.25 1338 f 7. 96 20 3 

o (J.OO 73 )2 . 70 

* 100~o 
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CUADRO 5 

SO BREVIVE NCI A y MORTA LIDAD DE R. a rana Schaus, EN AREAS CON IN SECTI CI DAS Y AREAS LIBRES DE TRAT AMIENTO EN ALGUNOS DE 
PARTAHENTOS . - 0' __ -

r-- -" - -------_._--.,.---. ----- ------ -_. 

AREAS CO N INS ECT ICIDAS 
_ I 1 

ARE AS SIN INSECTIC IDAS 
--- ___ ·0 _ , --

C'J-I ro I -~ rn 

~ 
o o 11> e :J 
- rt I ~l 

# DEPARTAMENTO (1) OJ < () 
('l ~ o O 
rt U1 (Jl 
OJ -. U 

,1lJ -. 
1--

I --_."-- - ' 

1 Sonsonate 120 20 1/+ 6 
._ -- r------.-- - -. -- -_.- f--_ ... 

2 La Liberta d 83 10 1 8 
:-- - --- -

3 la Paz 124 6 22 O 

JI San Vicen t e 116 34 2 O 

---~._-----

5 Usul után 812 62 24 o 28 

6 San Miguel í 268 182 40 34 
_ _ o --_._- -

7 la Un ión 54 6 10 O 
._--_._- ___ 0-- _.-

TOTALES 2577 320 113 76 
-_.'--. ___ -_ 0 __ .. _'--- _ 

~--.---

v; <N? "O ~ i5: -. e 
1"10 o.. U (1) e -.(1) llJ .., ~ 
(/1 1.0 rt 
3"0 VI - . 0 
O Il> OJ o. . ., :J O 

l.~ f..--OJ 

33.33 24 54 
1--._- - -_.-----

22 .89 53 4 _ .. --

22 .58 24 66 

31 . 03 8 /+6 

14.04 b74 354 

20 . 19 b18 34 2 
-

29.26 O 32 
._- -- ---_.-

19 . 7S ~Ol 898 

.., o'{> rt "O ~ Q'o? r§.: 
Il> ClJ e - o O 
(Jl ::J '''O 0. 3 
-·0 IIl> OJ O 11> 
rt Q • .., ('l 
OJu 3 rt rt 
Q, IlJ e I GJ llJ 
O I 

(1) 
I 

_:.....- _ . .ti. f--_.- f--

;r~]-I ~ rnT'-;::-I-",¡,-.w m(1)----a;- ---;;;-~N) rt -ti rt <N? (1) e '::'J (1) -. e 3 o.. __ o llJ e !l1 

.-" II/l[lj' (/1 rt o. o (1) e rt ::J· U ~ o.. < () I'U -. 11> OJ , ~ (J) O OJ 0_, (O 
O O ro l/l lO,..,. o.. o. 
I/l '/l (/1 3 ~ I Lfl -, O O 'O 3 llJ 3 
-, 'O - . O Jill> o. . ClJ e o. o 

65 . 00 2 1.67 78 
f---_._- -- -- --

68.67 7 8. 43 494 
- -- --
]2.58 6 

:;I-~:L ~ ~·~r~t2130 .I:7 ;~.o: 
~~~- I--;12_~6;~~~J~;.80 ~ 
No se midi6. Co lecta muy ba ja.- ¡ 

, ~841~4 1 
l!4I T2 T59~651 j~~ 3. 33 8 7 . 02 46. 55 26 

:: 'T~ ----

72. 34 70 8.62 No e co lec tó 

67.82 152 111 . 99 No e colec tó 
--f----o- ._.-- -_ ._- -'-1 

59.2E 6 11 . 11 91 :. 94 10 o .64! 
-_ . __ . - --- ---" ... .- -- - ---

68 .80 269 10.44 79) 1.63 39 4 .91 
-~I---- - __ ---_ 

r-::_-~[:];: ~~.l~ff~:~t: 
--- -- -
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Cuadro 7: Prueba de correlación (Chi-cuadrado) apl ¡cada a los datos de QUezada (1967) 
y los resultados generales de este trabajo.-

Pupas ~~s ¡ tad;)s . -T-Adu~toS~=~~lí dOSJ ---¡--- x2 
,----...,...----4-

a
- b , __ o .-- r--- -~- --.. ------.-

I 848 68675. l14 127 68675.44 I 
'" QUEZADA 585.94 [ill~201J 339.06 1176.51 1 I 975 
~ <U 262.06 262. 06 L.-_ 
~ 0 1--·---- ----------,------- -.. ---- -- -----~-------

~ e d 
_~ 'o 11108 6R615. 44 1371 68675. /14 117·20 
~ ~ ESTRADI\ 1670.06 C 4Q2] 1108.94 r-§~ .~ ?779 176.51 
.j.J"Q 262.06 2.62.06 /.1.12 
I~ 1---·----- ·· .--------.----- .. ------------------ ------ 61.93 

2256 1498 37;,4 -"396:76 
::=:-~ -= ==.:::..:..::.. --:....:::..-..:.:..- =-::..=.--_.- ..... --==---==-:::::=.- ---.:-=:--::-:.:::. --~ -- -- ._ - ----.-

(lL¡8 85690.85 127 ~ ª-?-. 
~ I QUUI\DA 555.27 Cf2(1[] 1.1 9.73 lJ.QI_lLJ I 975 
~. 292.73 292.73 

~ t ~--- -To-i-- 85690 085 898 - . -[-56-9-0-~8-' 5 --------- 1 54 . 32. 

"O ~ 1 ESTRAD/\ ~O~.~3 0_°7. 01 J I ~05.2 7 141.5..!.] 1406 204.16 
~ ll.l r 2'3 .. , 3 ~ 92. 73 1 07 . 01 
oll '0 ~ -------- .---.--.-------- .- -------- ¡ld . 51 I 
.---~:_== 7=ij~~ 1~-492Q.62-- 127 102:"920 062 2~~~ _-=CC-7~~::=l 

<lJ 
"U 

Vl 
ro l1l 
ll.l ~ 
\.. t) 
« Q.) 

Vl o 
rou 
1-
~ .. 
o 

Q .. UEZADA I 725 o 85 L~6 o 56 J 249 015 C22.:8U 97 5 ~ 
122 .1 5 122.'15 

--._--~--- 90-Ü-----1Ji920.62 1473 14920.62 ---------

ESTRADA 1 1022 .1 5 r 14. ~8 350.85 [ _ 42 . 51.-1 1373 
22.15 121.1S 

-·-------------17-;;8----· ----6~---- ·-r-~~3-48-·· 

__ ....... __ ~_ ... _____ .--4. _________ _ 

20.56 
5'3.89 
14 .60 
42.5~ 

_______ ~}~..:_~~ _____ J 
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DISCUSION 

El censo se llevó a c a bo en 1975-1976, habi é ndose colectado 42 44 capu-

110s, en distintas locnlid~des de los 14 Departqmentos. La s planta s --

huéspedes difieren a l as reportadas por ~ezada ~~ (1973), pues se 

colectó en un número mayor de ellas , y de l a s cuales sólo cinco son cQ 

munes. Zsto pudo ocurrir '.10rque los si tios de colecta fueron d i stintos , 

porque s e pasa r on desapercibi dos a lgunos hospederos o porque ~. aroma 

se está extendie ndo. Lo que vendrí '3. a mostrar que no es específica en 

su tipo de alimentación, o que ha y poblaciones adaptándose a nuevos --

hospederos. 

Al a n a lizar los datos mostrados en el cuadro 3, en donde están t abul a -

dos por Dep8xtamento, se nota que l a mortalidad y sobrevivencia varía n, 

a unque en a lgunos c asos el porcenta je de parasitismo se aproxima al e~ 

c o ntrado por ~uezada (1967). Los datos resumi dos e n el Cuadro A4 dan -

una mejor i de a a l respecto. 

Aún cua ndo l a colect~ varió mucho en c a da Depart~mento, si se toman en 

cuenta l as característica s agríCOlas de c ada uno de e llos, los d atos -

genera l es nos indicar~n el porqué de esos resultado s . 

Toma n d o como b a se la i n f ormación proporcionad~ por CONAPLAN/OEA en el 

"1~qpa de Uso Actua l de l a Ti e rra" (1970) Y consi dera ndo aquellos cul ti. 

vos en los cU3 1es se ~plican insecticidas en ma yor o menor esc a l a : a l-

godón, cerea les, c~~a c e azúcar y café, se h~ce un análisis por Depar-

tamento y sus resultados en el censo. 

~UOTECA CEI\:TRf l 
• 'I'.i - .- J"O DE E SALV~.Ll 
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:2n nl gunos Departa r.::!ent o s de I n. ,epúb lic:1 se p resentan car ~c te:~<sti cas 

más o men os simi lares pw~sto que los cultivos son esen ci almente c:e c a 

fé, cereales y caña de nzúc~r en mayor o nenor proporción y los resul

tados obtenidos en cu~to a pa rasitismo ~~fieren muy poco . Se~n puede 

observarse en el CUqdro 3, en AHUACHAPAN el p a r a sitismo en c ontrqdo fué 

de 54 .54%. En SANTA ANA , de 4 7.36%. En SAN SALVADOR 63 . 630/0 ( que r eslll

tó ser ellilás a lto). En CHAlATEN NGO fue de 40 . 42%. En CUSCATLAIJ , 43 .7G% . 

En CABAÑAS 39 . 44% Y en MORAZAN de 47.79%. Cabe consi derar Que en Son -

S a lvador, Duchos c a ullos fueron colectados el ,irea s e cultivo de c a 

fé, mientra s qu e en CI.T.AUT:3HAN GO y CABIu-\JAS, la mayor pnrte de capul los 

se colecta ron en áreas d e cultivo de c e reales y c~~a e azú c nr respec

ti va mente , en donde se est aba ::plicando pesticidas (información obteni 

da por comunic~ción per sonal) . 

En e l cuadro 5, puede observarse que en los demás dep a rtamentos se co

lecta ron c apullos , t onto en áreas de cultivo de algodón , como f uere de 

ella s . Los r esul t ados de parasitis mo en áreas c on insecti ci das di fieren 

mucho de los datos r eport ados por Quezada en 1967 . 

En SO¡"¡SONATE , los resultado s de par asit i soo f ue ron : en qreas de cultivo 

de a l godón 33 . 33% ,en otras ~eas 69.23% . :Sn LA LI BERTAD , 2? . ü9% y 

61.94% r espectivamente . En LA PAZ sólo se c olec tó e n á r eas de culti vo 

de a l g odón , s i end o e l pa r a sitismo de 22 . 58%. En SAN VI CENTS los datos 

ob t entdo s fueron de 31. 0 3'70 en cultivos de al r.:~oc' ón y 59. 6 570 f uera de -

e llos. En U3ULUTAN , 14 .04% , habiéndose cole ctado s ólo en zonas de cul

t i vo de a lgodón . En ShN rfl GtEL se loeró la colecta ID yor de c a. v l10s, 

siendo l os resultados d e parasitismo de 20 . 19% en cultivos de al~odón " 
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En LA UNJON los da tos obteni dos fueron : e n cul tivos de algodón 29.26% 

y fuer a de ellos 59 . 26%. 

Al o bservar estos resultados de parasitismo por Depnrt nmento y rel a cio-

n arl os con los cultivos , en cuyas á r eas se colectó, se puede n o t a r cla -

rUQente que en aquella s áreas en donde se cultiva a l go dón , el parasiti~ 

mo es sier.1pre bajo . En a l gunos Depart~ment.os t a mb i én s e apar tan d e los 

dato s r eportados por Quez ada en 1967 . Posibler.1ente porque de a quella --

epoca a l a qctua li dad , no sólo se ha i ncrementado el cultivo de l algo-

dón ( Ahu a chapán , Sonsonate) , sino que t ambién se est8.n aplica ndo insec-

t icida s en culti vo de cerea les, c rula de a z ú c a r y recientemente en c a fé, 

p rinci palmente en l a variedad "pa cas" . 

Secún puede observarse en e l cuadro A6, el parasitismo ha ido d isminu-

yendo conforr.1e se h a uti l izado más y más pesticidas. Al respecto Georghiou 

(1972) r eport a l a c antidad de insecticida s i mportados por nuestro pa ís 

desde 1961 a 1970 (cuadro 8 ) y que de a cuerdo a los datos reportados -

por el Departru:lento de Defensa Agropecuaria del Ministe rio de Agricult!;!. 

r a y Gana erí a , las i mport a c iones de insecticidas en los últimos a ños -

(1973-1975) han sido muy e l evada s. 

En cuanto a los parásitos , Belvosi a ni P,T i frons si~e siendo e l 
, 

mas im-

portant e , aún c uando ha b a jado s u a cción en á reas consideradas s in inse c 

ti ci d'3.S , Lespesia sp . e n c ambi o ha increílentado su parasi t i Sr.10 , mi en·· 

tr a s pni~~3pilus ~?ericanus ha declinado su a c c i ón en forma general , 
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según puede verse en el cuadro A6 . Spilochalsis sp . se encontró únic~ 

nente en 6 c apullos, que t awbi é n estaban parasitados por B. nigrifrons. 

Pudo constatnrse lo report a do por Vela sco (1976), que el parásito aún 

cuando habí a emergido de su pupario, no había logrado s a lir del c apu

llo . 

En relación a l a reda ción por Aves sólo nos limi taoos a observar su 

acción . Sin enbargo se considera que no es f a c t or inportante ~n al 

control de pob laciones de ~. aroma , como lo son los parásitos antes -

mencionados . 

La prueba le correlación (chi- cuadr ado) fue aplic ada entre los datos 

d e ~uezada (1967), consider ados CODO oriejnales en el estudio de -7-

~. aroma y los obteni dos en este trabajo. El resultado se nuestra en 

el cuadro 7, y se c a lculó según e l método de Schreider (1962), consi

derando l as pupas parnsita da s y adultos emergi dos. Obteniéndo se as í -

una t abla de contingenci a 2 x 2 ( Downie- Heath , 1973). 

Los valores correspondi entes al total de áreas de colecta , r eportados 

por Quezada fueron de 848 pupas parasitadas (cua dro a ) y 12 7 adultos 

emergi dos ( cuadro b), lo cual suma 975 c a sos observados . ~os datos -

respectivos en este censo son 1408 (cuadro c) y 1371 (cundro d ), lo -

que suma 2779 casos observqdo s . Luego al sumar los va lores correspon

di entes a las pupas parasitadas en ambos censos (848 + 1408) se obt~ 

vo el t otal de 2256. En el c aso de adultos emergido s(127 + 1371) el -

total es de 1498. El valor general de c a sos observados (975 + 2779 ), 

es de 3754 . 
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Para l a o t ención de los otros datos que apsrecen en los cua dros ~, 

~, c y Q, que corre sponden al t otal de áreas de colecta , se indica 

el procedimiento seeui do e n el cuadro !'!,: 848 corresponde al " valor 

observado" de pupas parasitadas, 585.94 es el "valor esperado" . Es-

te es un dato teórico que se c a lculó a l multiplicar el va lor total -

de pupas parasita da s (2256) por el tota l de c asoS observados por Qu~ 

zada o sea 975. El producto se divi dió entre el valor general de c a-

sos observado (375 4). 

El va l or correspondiente a l a cl iferenci a obtenida. a l restar del "va-

lor observado" el "va lor esperado" (848 - 585.94) es 262.06. El va-

lor nuoérico 68675.44 corresponde al cu~drado de esa diferencia. 

Luego al ividir este va lor entre el "valor esperado" (68675.44 -t 

585.94) se obtuvo el 117.20. En los demás cuadros se procedió en ---

igual forma. 

De acuerdo a l a fórnu1a del X2 de Pearson p1~tead3 por Downie-Heath 

(1973), el va lor del chi-cuadrado para los cuadros a, b, c y d, se -

obtuvo así; 

\!.Yo - Ve)2 
Cve 

Donde Vo, corresponde al "valor observado" y Ve, al "va lor esperado" . 

Por lo tanto, al sustituir los va lores resulta: 

117 .20 + 176.51 + ~1.12 + 61.93 

396.76 

Para obtener el erado de libertad del X2 de Pearson se aplica l a fórmu 
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la: 

gl ( f - 1) (c - 1) 

s iendo f número de fil a s de l a t abla de continrrenci a . 

c número de columnas de la tabla de contingenci a . 

Sustituyendo l os va lores: 

ffl (2-1) ( 2-1) 

= 1 

2 
De acue r do a l a prueba de chi-cuadrado , el valor límite de X para un 

gr ado de libertad y un gradO de c onfi abili dnd de 99.5% es de 7.88 . Si 

los va lores resultare n menores que 7.88 indicarían inexistenci a de di 

ferencias entre un dato y otro. Pero si los va lores f ue sen mayores 

que 7 . 88 , como son los resultados de la prueba , esto indica que hay -

diferencia s significativas ~ue no son debid~s únicamente al a zar , si-

no a otros f actore s extraños a l a c a sualidad. 

Compar~do los datos de pupas parasitadas y adultos emerGi dos en los 

datos de Quezada (1967) y los de este trabajo, en el t otal de área s de 

. 2 colecta se obt1ene un X de 396.76 e n l a s áreas de cultivo de a l godón 

2 
e l X es de 607.00. Se observa que son v~~ores mucho más a ltos que el 

va lor límite de x2. 

, 2 , 
Notese como el valor de X en datos referenteD en l as nreas de culti-

vo de algodón es más de 4 veces mayor que el de otras áreas de colec-

ta, lo cua l indicaría una mayor influencia de otros fac t ores ajenos -

al azar, a partir de 1967 a l a época de colecta (1975-76) de los da-

tos de Estrada . 
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Par e ce ser entonces que los problema s son más agudos en donde se culti 

va a lgodón y el caso de E... ~ que ha sido estu':1i ado desde h~ce a l

gunos años, nos muestra lo que puede ocurrir cu~do los insect icidas -

no se us an en forma apropiada . 

Al respec t o, Romero G. (197 6) tomando como base el sistema propuesto -

por Falcon y Smith, en las etapa s de la producción ~lgodonera (que re

velan a lo l ar go del t i empo un modelo recurrente), considera que los -

affrosistemas tropicales siguen un mismo patrón, a l pa sa r de una fase a 

otra en forma consecu tiva. Las fases son: de subsiste nci a , de explota

ción, de crisis, de desastre, de control integrado y de deterioro. 

Aleunas característica s de la fase de explotación son: el dedicar áreas 

extensas a l cultivo, dar protección a variedades de mayor rendimiento 

(lo que obliea al uso de agroquímicos) y los planes de protección de

penden únicamente de plaguicidas químicos. La f a se de crisis presenta 

los siguientes aspectos: aplicación mós frecuente de plaguicidas, --

aumento de poblaciones de plagas que se vuelven tolerantes a dichos -

plaguici das y a parecimiento de plagas nuevas. Todo esto, aunado a lo 

que muestra la f a se de desastre en estudios realizados en Nicaragua: 

intoxicación humana, contB~inación de carne, a gravación del problema 

de plaeas' nos indica que como en El 32lva dor se han dado muchos de -

estos aspectos, mientras otros concurren en l a actualidad, se podría 

considerar a l cultivo del aleodón en la fase de desastre. 

3n r e lación a l efec t o t ox icoló':1CO de los pla guici das, Fern~ndez 

(1976) reporta lo ocurri co en El Sa lvador y sec~n se observa en la -

Pi e. 14, l a mayoría de los c a sos de intoxicación humana han ocurrido 
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durante los meses en que se hac en l as mayores qplicaciones de insectici 

da s en cultivos de e l eodón. Un es ~udio r e 21izado del t ota l dc c a sos de 

i ntoxicación repor tados desde desde 19 64 a 1975 ( Fi e . 15) nos indi ca -

que los casos ha n sido m~s numeros os en los últ imos cua tro años. Fernán 

dez t ambién re;)orta que los plaguicidas organof osforados (Paratión, Ma

lntión , Dipterex , Gusa tión y otros) son más t óxicos par a el hombre , que 

los organoclorados ( DDT, Al drí n , Dieldrín, Toxa feno, etc.) y que los -

carbama tos (Sevín, Banol, Zectrán, Bayeón y otros). 

Esta frecuencia mostrada de los casos de intoxic2ción por plaeuicidas, 

pOdría dar luear a e stablecer a lguna relaci ón con l a cla se de insectic~ 

da usado y l as enormes c an t idades que se aplican en nuestro medio . Si 

tomamos en cuenta los datos reportados por el Departama~ to de Defensa 

~gropecuaria en relación a l a i mportación de di~~os pr oductos en nuestro 

país (Fi rr . 16) y si consideracos que actualmente su uso no está lirnit~ 

do sólo a l cultivo de a l godón , sino que se ha i oo ext endiendo a culti

vos de cer eales, caña de azúcar y café . 

Duarte ~ Ql (1974) es t ablecen que e l pl aeuicida químico puede perma

necer en los frutos o en e l suelo, puede ser t r asladado a ~re~s cerca 

nas o ser arrastrado por arroyos y drenajes, constituyendo a sí un pel~ 

gro para e l hombre, inse c t os polinizadores y t oda forma de vida animal . 

Se pOdrí a pensar entonces que el hombre al abusar de los pesticidas, 

no sólo es t á a tentando contra su sa lud, sino con toda f orma de vi da que 

l e sea útil , por lo que es de esperar triste s resultados si no se cam

bi a e l modo de acción en el combate de plagas . 
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Va ldr í a l a pen c onsi der ar lo e xpu e sto por Schmuttere r (1977 ) , quien 

refiere que e l c ontrol efectivo de p l a e a s y enferQedndcs en Centro -

Ar.léri c a , t i e ne una iwportancia dccioiva en el é x ito e c onóDi co de l a 

explotación de l a lgodón , y qu e debi do al desa rrollo de insectos des

t r u c tivos y a l a necesida d de a segurar las cdsechas , l a s a plica c iones 

de insectici a s fue ron aumenta da s . 

A r aíz de esa situa ción , en la cua l no pudieron ser evita o s e ectos 

cola tera l es neffativos sobre el hombr e , anima les domésticos y medio -

a mbi e nte , se inic i a ron ha c e pocos años ensayos para poner en práctica 

un nuevo esquema de integración sobre l a b a s e d e cu i dadosos pronósti 

c os de l desarro llo de p l arra s del algodón e invest i gaciones e cológi

c a s sobre el sieni f ica do de los enemigos n~turales. 

La materializa c ión de conceptos CODO e l combate inteera l, tal como -

se ha est udiado recientemente para l a r e gión a l e odonera en Centro Am~ 

ri c a , significan un gra n a vance , ya que el control integrado de pla

ga s tiende a lograr l a menor ut i lización posible de pesticidas . 

AlGUnos e nsa yo s han sid o realizados en nuestro p a ís e n lo qu e a con 

trol biolóS~co s e refiere , como parte del control inteera l. Vi gil -

(1972) reporta s u ensayo del c ont rol de p l agas con li bera ciones de -

Trichograrnma , t ambién se sabe , por c omunica ción persona l, que se es

tán realiza ndo e stu dios de plaeas y sus eneni go s n a tura les , por lo -

qu e se espera que en pr óximo s años , t odos e sos es tudi os nuestren sus 

frutos y qu e l a s a plica ciones de pesticidas sean diswinuida s , par a -

b i e n de l a pobla ción y de nue stro medio ambiente . 
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19715 Q FUENTE: DI VI SlON DE EPIDEYIOLOGtA, SAN SALV4.DOO . ... 



1!1 G. 15 

l<'ig. • TOT.'L nF. C,\S(;$ DE INToxtC,\CION ~ 'Oll PL.\!~UICl l ).\S NOTtFIC>\Il()~ ~ r';L 

S:\ Lv.\nOH EN 12 A.\:(,~'. n -= 12463. 

cientos 

c=J 
18 

16 

14 
1 

12 

10 

L _ _ 

I 
8 

6 ._---

4 

2 

() 
-({4- -' --- 65 -66 137 68 00- - - _. 7-0 - 7i .. 72 73 74 75 

Tot:)l ele casos de tntox!C'llci6n pOl" plarJuicirias not'iflcado1l por nilo a 10s servicios 

de s1'llurl del ~{inisterio de Salud Pública y Asistencia Social ele El :'Illvador •. \ño s 

1964 a 1975. FUP.NTE: División de Epid0mio logÍa. Enero 8 de 1975. 
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CUADRO 8 

IMPORTA C¡ON DE INS ECT ICIDAS EN EL SALVADOR (De 1961 a 1970) 

~ I 
I A~O. ORGANOFOSFORAOOS ORGANOClORAOOS LCARBAMATO S 

1961 788 . 6 1.151.2 10.3 

1 962 1 • 31 9. 4 1 • 368 .9 I ,L _ _ _ 
136_3 _ _ _ _ ~51.8__ 1.832.2 180. O 

1964 2 . 792.6 2.076.7 69 . 11 

19651.880.1 2 .130. 2 295 . 0 ! - - --------------f------=---
L 1 966 lo 902..:!L._ 2. 673. 7 11 7 . 2 -1 

lll§L_¡ _2. 269 .5 __ 2.5011.7 126 . 0 

U. 968 - t--.--2, 9
8

"-'.7 -I------~' 968 . 3 6 3_:..~ 
1969 2.729,0 2. 058.0 li8.3 _ 

.~!~]_º_ __ +~--=- J.o2;8.4--=--==--.L50. ¡- ~3 -=1 
}.2T~~ ___ 40 ____ ?2.:...~4_6_.~~: ... _________ 18.514.0;" _96_5_.2_,:; ___ J 

~.{ K i J o s xl. 000 
Fuente de datos: Informe Anual del Ministerio 
de Ag ricultura 'l Ganadería, El Sa lvado r. 
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CONCLUSIONES 

l. El control n a tura l de l a s p ob laciones de ~. a rona sipuen siendo 

perturba d2 en a~uellas áreas del país donde se hacen aplic~ciones 

ma sivqs de pestici d~s , principalm9nte en cultivos de ql ~odón . 

2. El c aso de~. a roma es un ejemplo de como una especie puede apar 

t a rse de su condici6n d e e qui librio, a l verse afectada l a a cción 

de enemigos n a turales . 

3. De los enemi eos n a turales de ~. aroma , Belvosi a ni~ifrons sigue 

siendo más efectiva, aunque en general se observa que el parasitismo 

ha b a j a do . Lo qu e s e nota al comparar los datos obtenidos en e ste -

tra bajo, con los estudios rea lizados en 1967 y 19 73. 

4 . Spondi as spp . son los hospederos más importantes , aún cuando se ob 

serva que ª-. aro;::¡a se ha ido extendiendo a otras esp eci es , lo que -

da lu~ar a consi derarla no e specífica . 

5. Lo s dat os s obr e par ~sitismo , en gener al , obteni do s en estudios ante 

riores y los e este trabajo, sirven d e base para c onsi derar a 

~. ~~ como ind icador d e perturba ciones ecológi c a s c aus adas por 

insec t icidas . 
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SUGERSNCI AS 

l. Al r eport ar se l a pr esenc i a de capu l los de ~. a r ona en Honduras y 

Costa Rica , habiéndose observado t ambi é n e n Gua tenala , s erí a con

veni ente rea l izar a l gÚn censo en los pa íses de Centro Aeérica , c~ 

yos datos vengan a ref orzar este trabajo~ 

2. Rea li zar dentro de períodos prudenciales; censos sob~e l a pob l ación 

de ~l aroma y sus enemi ~os n atura les en nue stro p, ís, para o te

ne r í ndices ele vari ación que puedan darse. 

3. l ncrement nr los estudios sobre divers as plaga s a f in de encontrar 

sus eneoi gos natura les y si e s posib le cons t i tuir centros de crí a 

para poder utili zarlos en el campo. 

4 . Fomentar l a foreaci ón de per sonal capacitado en el campo del con

trol bioló gíco, que t an ne cesario es a ctua lmente en nues t r o país, 

par a la a gricultura . 

----
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CU ORO 1 

LUGARES Y FECHAS DE COL2CTr SN LOS 14 DEPA..TnAl'.'~NrOS 

--
DEPARTM:1ENTO LOCAL! ZACION FECH!-\ 

Ctón. El Espino Km . 104-105 (1) (2) 29 Oct!~ 

Ctón. Las Chinamas le 109 (1) 29 Oct/75 

Ctón. Santa Cruz K. 113 (1) 29 Oct /75 

AHUACHAPAN Atiquiz::¡ya O) 29 Oct/75 

Ahuachapán ( próximo a l a ciuda d ) ( 1) 29 Oct /75 

Cara Sucia (1) l ° l':Iar/ 76 

Puente Arce ( pr oximi dades ) O) l° Mar/76 

Ap:lncoyo Km . 95 Litoral (1) 31 Oct/75 

Desvío a San Julián (l) 31 Oct /75 

Ctón . Mandinp,'a K. 100 Litoral (1) 31 Oct/75 

Cantón Hiraval1e Km . 108 Lit. (1) 31 Oct/75 

SONSONATE Nahuiza l do (1) 3 Nov/ 75 

Ctón . Joya de Cerén (1 ) 3 Nov/75 

San Julián (l) 7 Nov/75 

Juayúa O) (13) (14) 7 Nov/75 

Desvío Cerro Verde O) 7 Nov/75 

l\letalío O) (2) (11 ) 20 Har/76 

Metupán O) 3 Seo/75 

Meta')3.n Km . 103-104 (1) 23 Oct/75 

Cant ón Copinoli to Ka. 61 (1) 
23 Oct/75 
20 Feb/76 

SANTA ANA Cantón Camones Km., 17 (1) 23 Oct/75 

Ctón . Ochupse Arri ba. Volcán. (l) 27 Oct/75 

Coatepeque (1) ( 6) 20 Feb/7 6 

Ctón.Primavera (1) 20 Feb/7 6 

Valle Zapotitán ( 1 ) 10 8ep/75 

Quezaltepeque (1) 5 Nov/75 

LA LI BERTAD Santa Lucí a (1) I 7 Nov/75 

ZaraP."0za (1) UO Nov/ 75 

C. a La Li bertad Km.31 (1) 10 Nov/?~ 

I La C:m,p,Te.ier a IDd . 44- 45 Litoral ( 2) 10 N ov/ 75 



CUADRO 1 (conti nuación) 

Si tio del Ni ño (1) (3) 12 Nov/75 

Cantón El Señor J /Quezal t epeque (1) 12 Nov/75 

San Juan Opico (1) 21 Nov/75 
LA LI BERTAD ChaP.lmico (1) 12 Nov/75 

Si tio de l Ni ño. El Cambi o (1) (10) 21 Nov/75 

La Caballería . C. A. Santa Ana (6) 20 Feb/76 

Sihuapilapa ( 1) 20 Har/76 

Guazapa (1) , 14 Nov/75 

San Martín (1) 19 Nov/75 
SAN SALVADOR 

El iI'!orro (l{mi t e .Ita Paz ) (1) 28 Nov/75 

San Salvador (cil..ldad) (1)( 4 ) 24 enero/76 

$an Saivador (ciudad) (5) ( 3) (12) 23 abril/76 

Cantón TecomatepeQue J/Suchi toto (l) 19 Nov/75 

CUSCATLAN Cantón i\'lilinF!'O C. a Suchi toto (1) 19 Nov/75 

Cantón El i'.101ino, C. a Suhi toto (l) 19 Nov/75 

Suchitoto (j)róximo a ciudad) (1) 19 Nov/75 

Cantón Sta. Cruz Tunal ( 1) (7) 28 Nov/75 

Olocuilta (1) 28 Nov/75 

LA PAZ Valle Los Huesos J/San Juan Talpa (1) 28 Nov/75 

Cuyultitán (1) (4) 28 Nov/75 

El Tunal (1 ) (7) 28 Nov/75 

Coma lapa (9 ) 27 Abril/76 

Amapulapa (1) 24 Oct /75 

Cant ón El Carao J/Tecoluca (1) 28 Nov/75 

San Vicente ( próximo a ciudad) (1) 28 Nov/75 

SAN VICENTE Tecoluca (ciudad ) (1) 28 Nov/75 

Sta. Cruz Porri 110 (1) 28 Nov/75 

El Playón C. a Teco1uca (1) (2) 28 Nov/75 

San Ni co1ás Lempa (1) 2 Dic/75 
- - " . " 

C"tIALATENANGO San Franci s co Lemp~ (1) ( 2) 14 Nov/75 

Ctón.Bl Quitasol. e.a ChalatenanR'o(1) 14 Nov/75 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVE"SIDAD DE EL SALVADOR 



I CHALATENANGO 

CAl3'~i~AS 

USULUTAN 

ShN tiI GUEL 

!ljORAZiJ':¡ 

LI, UNION 

Ctón . TiGrra i!h ciza C. a ChalatenanR'o 

I El Coyo'i t o , De svío a Chalatenang'() 

3an I s i dro O) 

_yi 1 ~_a Dolores (1 ) (2 ) 

Ctón . Cur arén J / Vi lla Dolores (1) 

Ct~.n . Rancho quenado J / Sn . 1 sidro (1) 

Sensunte?e~ue (p:r.:~ximo a ciudad) (1) 

Ctón. Cerro Colorado J/I lobasco (1) 

C-::ón . ~l -::apote J/Villa Dolores (1) 

San Harcos l.emDa O) 

~l Par aíso (1) 

ConceQción 3atres (1) ( 2 ) 

El Sallee (1 ) (2) 

D".!s vío a Concepción Batre s 

San Hi F\'Uel. C. a Horazán (1) 

Can l'!ii p,ue l z 3alida a Sa n Salvador 

San r,lip,uel (Ciudad) (1) 

Desvío 3 1 Tránsito (1) 

Ctón. Primavera. El Tránsito (1) 

3 1 Tránsito (1) (2) (8) 

t3an Fr ancisco Gotera (1) 

Desvío a SanFFrancisco Gotera (1) 

Jocoro (1) 

El Divisadero (1) 

Desvío a I n ti p!-lcá (1) 

Desvío a El Tamarindo (1) (2 ) 

Ctón . La s Tunas C. a El Tamarindo 

Conchag'Ua (1) 

La Uni ón l\m . 189-190 (1) 

CutL'!~O (próxi no a l Pu~-.:-to) ( 1) 

J urisdicción 
Can t 6n 
C?rret·era a 

(1) 

(2) 

(1) 

14 Nov/75 

14 Nov/75 

24 Nov/75 

25 Nov/75 

25 Nov/75 

2 4 Nov/75 

2 4 Nov/75 

24 Nov/75 

:'.5 Nov/75 

2 Dic/75 

10 Dic/75 

10 Dic/75 

10 Dic/75 

10 Dic/75 

2 Dic/75 

3 Dic/75 

3 Dic/75 

10 uic/75 

10 Dic/75 

10 Dic/75 

27 Sep/75 

2 Dic/75 

2 ;)ic/7q 

2 Dic/75 

10 Dic/75 

10 Dic/75 

10 Dic/75 

11 Dic/75 

11 ~i c/75 

11 Dic/75 

J / 
Ctón. 
C. a 

Núnero e n p~réntesis I ndica e l número correspondient e a 
planta hospeder~ , donde se colectó . 



CUADRO 2 

l NOMBRE CO~fUN EN:IFICO rfu~ILIA r--- ----------~-------- ~------+------~~~~~----~ 

11. JC'cote 

t) 
1 ..... Tempate 

Naranjo . . 

4. San Andrés 

I 
15. Caoba 
¡ 
16 . Jacara....."da 
I 
;7. Tambor 

I ¡S. Quina 
I 

19 . va.juro 

¡lO.Resedo 
1 
I 
111. G:-anaa 
1 

! 
E. 'Pito 

113 . D:.Irazn ' 

¡ 4. Tuya 

Sp0u.dia spp . , Anac2rci.iaceae 

Jatroph~ curcas L. 'Euphor'bia_eac 

Cit r us s pp. RLltaceae 

Teco'lla stap- (L) ;{. Bigr~oniél ceae 

St..¡ietellia sp .. Meliac:eae 

Ja aranda filicifoli" D. Don. Bignoniaceae 

Omphalea oleif L~ ;"Iemsley Eu? ~o:b íaceae 

!tu ié'Ce2e 

Casear-a nit~da L. Flacur ia.ce2e ------- ----
Lawsonia inermis L. ---------- ly1':.l1n'.ceae 

Punica .&E.!:Eatum L. Punicaceae 

Er:.¡tJl't'ina bc:::-ter.oana H. B. K. Logumínosae 

?crsica (L) Gieb y Zt:cc Rosaceae 

inuja orientalis L. Cupres ac.eae 



aJADRO 4 

- CA PULLOS PARASITADOS y NO PA RASITADOS POR D~PARTA~ENTO -

rTD"~AhTM', ... NTO 
T ! 

% 
Pupa * 

% 
rota l 

Parasita dos h 11 0 parasi t ado.s muerta Ic.ole cta 

1 Ahuacha pán 96 54.54 74 42.04 6 J.-JL'L r-. 176 

2 Sonsonélte 24 47. 47 102 51.51 2 1 . 01 198 

I 3 Santa Ana ,~ 47.36 5lt ~7.J6 6 5.26 114 

4 La Liberté'ld 325 56.32 224. 38.82 28 4.85 2Z7 
5 San Sa1v8 do r 98 6; .63 54 35. 06 2 1.10 15l¡. . 

6 Chalatenango ~ 140.42 54 57 .. li 2 2.12 94 --- -
7 CUSC8 tl;:Ín 35 43.7 5 40 50. 00 5 6.25 80 . 

8 La Paz 30 21.73 100 72.h6 8 5.80 138 -
q Séln Vicen te 104- 45.21 92 40.00 34 114.78 230 - - -

10 Cabañas 56 39.44 80 56.34 6 2.61 142 

11 Usulut6n 114 14.03 628 ..27 ·34 70 P.62 g1 2 . 
12 ~ a !L..Mjg.U e). 256 d).18 _~ci.Q 67.82 152 11.99 1268 - I 

13 Mora.zán 54 47. .79 2.8 51.32 1 0.88 113 
I 
I 

14 La Unión ____ 2lf 3hlc 78 52.70 16 10.81 1Lj 8 

1 

__ ' _ _ r_ 

I '1' O TAL J~ SI JJtO$ I ,¿~ .1 E ---ª2$ _ L28·$2 I :2,¿$ 7.9é 4244 

* Por causas desconocidas. 
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CUADRO 6 

S013REVIVENCIA y MORTALI DAD DE ~. aroma SCHAUS, EN AREAS TRATADAS CON INSECTICIDAS Y AR EAS LIBRES DE 

TRATM.íIENTO EN EL SALVADOR (Sept. 1975-Abril 1976» Cm1PARADO CON ESTUD;IOS PREV IOS • 

QUEZADA et al 1973 QtlEZADA 
.. --------.. ~--. -- .----.-.------ --- ·--·---- -·---- - -T-· .--¡ 

.. ______ ._._____ ___ Si~. insec-'i c~d" ~~:' i~l~~da~ ~~~=i,;;~iZf~ l~~:ÚC~d~t:NO. C6i --=; 

Desecados o muertos por 
enfermed~____ __69 _ __ ___ . 4.1 269 _~4 _ __ ~l9_ __}.5.2 ___ 541 __ _ ~.3.2_~_ 237 I 19 . 5 

Parasítados por: 
- ~. ni.grifrons 747 ..ll.Li 63 . 8 -j 

r 
LesP..EJ'É. sp . 

- }~. ~merican us d--.2.9... __ .2·L¡ ._113 __ 1 4.4 98 __ 2-L_?.0L_. _ __ 6 •O 

~ sp ~ochals is .~~ ____ . ___ .. _ ___ 0__ __0_ __0_. -1 o 7. O.Lf 17 0.4 _ _ -;. -1< 

Porcentaje de parasitis~ _ _ 53.9 ___ .~. 63.1 W~Lj1--J 7Q.,Q . __ 

4.2 
44 .81 320 _1 ~~ .. ±995 1 . 55. 9 1_--"-48±~~. 

3 .7 76 2.9 _ 20 1.1 L~ _ 0.8 __ ~ _ _ _ _ .. 62 51 

23 1.8 

Emergie.ronyaripos8s 699_J_.¿~ .. 2_-L! 799 _~ ----'-2LL.D.-.L+.1J2L -~~L-,1-41O · 5 1 

___ U:. 2¡_.~I __ ~_J Promedio capullos/árbol 2.1 16.5 __ ~_. _ _ 

* No se midió 

o incluído en .!!. _I:)igrífrons_ 



Fir,. 6. Belvosia ni~rifons ~ ue eme rr,ieron 

de lID c apullo de~. aroma . 



Fi a • 7. Lespes i a sp. que emergieron de un 

c apullo de~. aroma. 



Fí g . 8 . R. a r oma ---- y s u s cnemi v.os n atur~les. 



F i':J. J. COUCT/\ TOTAL DE CAPULLOS DE r.~. arr:~~. EN [l :-,l\LV/'OOR (1975. 1976) 

(Las cifras indican número absoluto ele capullos colccti'ldo5 en 

cada d~pa (tamen to) . -

HOtlDURAS 

~. ¡----
... " ~. '") r

1 "".,. I 1 114 j \"1~,7 '\r)'0 \ 
~ / M~:'~ ) <-- .. ~- 142 ) ~ r ~ 2 _ 

') .J~ nO T·l.,~r,--- 11 ) 1,; 

t __ 
\, / --'-, .r-... 

~ -, ~-.'-"' 138 ~ J ~ 
"--- I "812 12613 ~~ 

~'-. Q 

~ ~¿; 



Fi~. 10. 

r\.r---../t. 

C~ 
~l ,y¿r 

." j:J
6 

.) " ~ 
'" ',, 

\" 

~ 

'. 
C 54 .54Je\) 
--..:::> 
~/" ~... li7.47 

L--

PORCENTAJE DE PARASITISMO lOTAL EN CAPULLOS DE R. ar~ra ------
POR DEPARTAMENTO.'" 

T O N V 1J H 1\ H 

n 
~v'~ ~ \,,-r'\ 

~ "7./b j ~ 
~~ J V;L 

20.18 <', ~ ",¡ 

~~ 

~ AdO 
___ G§' D í) 

----....... S 



\'" 
V 

~? 
~<.; 

~~ 
~ 

F Ig. 11. PORCENTAJE DE PARAS IT I S110 POR OEPARTA!1ENTO 

HONDURAS 

a. _Be' \iOs~ n igr i frons y .~E.Ll Dcha 1 s is sp. 

b. En¡cosp¡lu~ americanus 

c. Lespesi~ sp. 
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