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SUMMARY 

FOURTH REPORT ON ADVANCES OF THE PROYECT
 

9.125 	 "SEARCH OF POWDERS AND WATER EXTRACTS OF WILD PLANTS WITH
 
INSECTICIDAL ACTIVITY TO BE USED IN SMALL-SCALE FARMING IN
 
MEXICO".
 

(MAY- OCTOBER 1991)
 

1. SPECIFIC OBJETIVES
 

Powders and water extracts of wild plants are being tested
 

against the main insect pest of the basic crops of small-scale
 

farmers (corn and beans) in field and storage conditions. The 

materials to be tested had been enlarged to include some 

inoffensive inert mineral powders. 
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1. ANTECEDENTES
 

En el t,rcer informe se inform6 sobre los experimentos
 

y logros que hubo en el periodo de octubre de 1990 a abril de
 

1991. La mayor parte de ese inforn,- es
1 sobre resultados de seis
 

experimentos en malz que se establecieron en los estados de
 

Morelos, Guerrero, Veracruz y Tabasco. Se informa tambi~n que
 

como parte de este proyecto se ha iniciado una investigaci6n en
 

la que se realizardn pruebas de toxicidad de plantas en mamiferos
 

y ayes.
 

Tambi6n se indic6 habla sido
que aprobado en fasesu 

rreliminar un proyecto para construir un invernadero con la 

finalidad de propagar plantas con propiedades insecticidas en 

forma masiva. 

En este informe se presenta la conclusi6n de los
 

experimentos con malz que se realizaron en los 
estados citados;
 

asl como la discusi6n y conclusiones de los experimentos que 
se
 

realizaron en Jerfcuaro, Guanajuato y en San Luis Potosi, S.L.P
 

Tambi~n se informa de los resultados de las pruebas de
 

toxicidad en ayes y mamiferos con la planta Ricinus communis.
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2. EVALUACION DE POLVOS MINERALES Y VEGETALES COMO 
PROTECTORES EN MAIZ ALMACENADO CONTRA INSECTOS 

PLAGA. 
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2.1 CONCLUSION DE LOS RESULTADOS DE LOS
 
EXPERIMENTOS REALIZADOS EN CUAUTLA, MORELOS;
 
IGUALA, GUERRERO; PAPANTLA, VERACRUZ Y
 
VILLAHERMOSA, BALANCAN Y GREGORIO MENDEZ,
 
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
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2.1 CONCLUSIONES GENERALES.
 

Ricinus communis se consider6 como el tratamiento vegetal 

con mayor eficiencia como protector de los daflos por Sitophilus 

zeamais presentando en Cuautla, Mor. 2.9 % de p6rdidas de peso 

del grano mientras que el malati6n en esa localidad, present6 1.9 

% y el testigo 3.6 %. En Balancdn, Tabasco, se presentaron 

p~rdidas del 9.0 % en tanto que el malati6n present6 5.1 % y el 

testigo 13.9 %. 

R. communis se consider6 como el tratamiento mds eficiente
 

para proteger malz almacenado de los dafios por R. dominica en
 

Papantla, Veracruz ya que permiti6 pfrdidas de peso del grano del
 

3.7 % mientras que el malati6n en esa localidad, permiti6 2.9 % y
 

el testigo 5.0 %.
 

Melia azedarach fue el segundo vegetal mcs eficiente como
 

protector del malz almacenado al mantener baja la densidad de S.
 

zeamais vivos y reducir su emergencia, permitiendo p6rdidas del
 

5.4 % de peso del grano en Cuautla, Mor.
 

Neurolaena lobata se clasific6 como vegetal sobresaliente
 

por su eficiencia para proteger el grano contra S. zeamais,
 

manteniendo baja la densidad de poblaci6n y permitiendo 5.5 % de
 

p6rdidas de peso del grano en Balancdn, Tab., mientras que el
 

malati6n en esa localidad present6 5.1 % y el testigo 13.95 %. El
 

tratamiento fue igual en eficiencia que el R. communis.
 

Gnaphalium inortatum mostr6 un efecto de repelencia en los
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insectos en Cuautla, Mor.
 

Pyracantha roidzumii result6 ineficiente como protector de
 

granos en Cuautla, Mor.
 

Gliricidia sepvum no tuvo efectividad como protector en
 

Balancfn, Tab., y se considera sin efectos en las poblaciones de
 

insectos presentando resultados similares a los obtenidos en el
 

testigo en Papantla, Vet.
 

Guazuma tomentosa no present6 eficiencia protectora en
 
I 

Balancdn, presentandg.cantidades superiores de insectos emergidos
 

a los registrados en el testigo.
 

El mineral teckies ligero, mostr6 superioridad en eficiencia 

con respecto a los demos tratamientos minerales y vegetales. En 

Iguala, Gro., permiti6 p6rdidas del 13.55 % y caus6 alta 

mortalidad en S. zeamais y P. truncatus, mientras que el malati6n 

present6 7.80 % y el testigo, 14.60 %. En Villahermosa, Tab., 

present6 p~rdidas del 3.7 %, en tanto que el malati6n en esa 

localidad present6 2.9 % y el testigo 5.0 %. En Papantla Ver., 

perrniti6 p6rdidas del 2.6 %. En esta altima localidad, las 

p~rdidas del peso del grano fueron superiores en el malati6n con 

3.8 % y en el testigo fueron del 8.8 %.
 

En Gregorio Mendez, Mpio. de Tenosique, Tab., se comprob6 la
 

efectividad del teckies ligero al presentar 1.7 % de p6rdidas
 

contra 3.8 % presentadas por el malati6n y 7.0 % del testigo.
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El polvo mineral adsorcite, present6 eficiencia protectora
 

en Villahermosa, Tab., en donde se registr6 3.1 % de p6rdidas del
 

peso del grano, sin embargo, en Iguala, Gro., mostr6 p~rdidas
 

similares a las del testigo con 14.5 % y 14.6 % respectivamente.
 

El marmol present6 las mayores p6rdidas de peso del grano en
 

Iguala, Gro. No se le consider6 como protector eficiente.
 

La cal no fue eficiente protector, sin embargo este
 

tratamiento mostr6 alta mortalidad de insectos en las localidades
 

de evaluaci6n; Iguala, Gro., y Papantla, Ver.
 

El mineral ROB no mostr6 eficiencia protectora del grano.
 

En las localidades donde se aplic6 malati6n en grano
 

infestado por S. seamais (Cuautla, Mor., Balanckn, Tab. y
 

Gregorio Mfndez, Mpio. de Tenosique, Tab.), se observ6 alta
 

mortalidad de insectos.
 

En las localidades donde se aplic6 malati6n a grano
 

infestado con P. truncatus y R. dominica (Iguala, Gro.,
 

Villahermosa, Tab., y Papantla, Ver.) se observ6 mortalidad
 

inferior que la presentada por los tratamientos vegetales o
 

minerales, lo cual se atribuy6 al hMbito de barrenaci6n de los
 

insectos que 1o hace escapar del efecto del insecticida.
 

El testigo, no fue eficiente para fines de comparaci6n de
 

resultados, en Cuautla, Mor., sin embargo, en las demds
 

localidades, los valores registrados en las variables
 

cuantificadas, fueron superiores a todos los tratamientos,
 

excepto en el ncmero de insectos muertos.
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En general, los tratamientos vegetales y minerales,
 

proporcionaron protecci6n al grano, manteni6ndolo con densidades
 

bajas de poblaci6n de insectos, durante los tres primeros meses
 

de almacenamiento.
 

Los minerales no mostraron efectos en los insectos que se
 

manifestaran en mortalidad, sin embargo se observaron efectos
 

desfavorables en la oviposici6n.
 

Los vegetales mostraron efectos repelentes en los insectos
 

para sus hfbitos de reproducci6n y alimentaci6n.
 

En Papantla, Ver., la presencia de un serotipo de Bacillus
 

thurinQiensis caus6 aita mortalidad en lepid6pteros y
 

cole6pteros.
 

Las variables "P6rdida de peso del grano", "Peso de polvo";
 

"Granos dafiados por insectos"; y el nfimero de insectos vivos,
 

muertos y emergidos fueron pardmetros consistentes en la presente
 

validaci6n.
 

No se presentaron alteraciones en el contenido de humedad y
 

temperatura del grano que fuera atribuible a la incorporaci6n del
 

polvo vegetal o mineral.
 

No se registraron dafhos por hongos o roedores en el
 

transcurso del experimento.
 

Los insectos de importancia econ6mica registrados durante el
 

experimento, se enlistan a continuaci6n, indicando entre
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par6ntesis la localidad de registro: Cuautla, Mor. (1); Iguala,
 

Gro. (2); Villahermosa, Tab. (3); Balancdn, Tab. (4); Papantla,
 

ver. (5) y Gregorio M~ndez, Mpio. de Tenosique, Tab. (6). Los
 

insectos de importancia econ6mica primaria fueron: Sitophilus
 

zeamais Motsch. (1,2,3,4,5,6,); S. 0ryzae (2); Prostephanus
 

trurcatus (Horn) (2); Rhvzopertha dominica (Fabr.) 

(1,2,3,4,5,6,); Sitotroga cerealella (Oliv.)(1,2,3,4,5,6); 

Eiihestia sp. (3). 

Los insectos de importancia secundaria por su densidad y
 

frecuencia fueron: Plodia interpunctella (Hubn) (1,2,3,4,5);
 

Ephestia cautella (Walk) (1,2,3,5,6); E. elutella (Hubn)
 

(2,3,4,5,); Oryzaephilus surinamensis (Linn) (1,2,5,6); 0.
 

mercator (Fauv)(4); Tribolium castaneum (Herbest)(1,2,3,4,5,6);
 

Gnathocerus maxillosus (Fabr) (1,2,5); G. cornutus (Fabr.);
 

Cryptolestes pusillus (Schoenher); C. ferruQineus (Stephens)
 

(1,2,3,4,5,6); Cathartus auadricollis (Guer-Men) (1,3) y la
 

cadela Tenebroides mauritanicus (Linn) (2).
 

Se identific6 un grupc de insectos de menor importancia por
 

su frecuencia y dafios producidos al grano, estos fueron:
 

Liposcelis spp. (2,4,5,6) y Carpophilus spp. (2,3,4,5).
 

Se identificaron los parasitoides Anisopteromalus orvzae
 

(Howard); (1,2,3,4,5,6); Choetospila elegans (Westwood) (2,5);
 

Bracon hebetor Say. (1,2) y Venturia canescens (Gravenhost) (1).
 

Se identific6 a Teretriosoma nigrescens Lewis (2) y
 

Xylocoris flavipep Reuter (1,3,4,5,6), importantes depredadores
 

de cole6pteros de granos almacenados.
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Los tratamientos vegetales, no perturbaron las cadenas
 

tr6ficas de la fauna insectil dentro del almac6n.
 

En Cuautla, Morelos, el pirclido P. interpunctella se
 

present6 en el tercer mes de almacenamiento, y su poblaci6n fue
 

abatida por los parasitoides B. hebetor y V. canescens.
 

En Iguala, Guerrero, ocurri6 una competencia interespecifica
 

entre S. zeamais y E. truncatus, predominando 6ste filtimo en los
 

tratamientos con polvos minerales. S. zeamais se desarroll6
 

6ptimamente en el testigo.
 

En general, el polvo del vegetal Ricinus communis
 

seleccionado como el mejor tratamiento vegetal para proteger al
 

malz contra plagas de malz almacenado por su mayor consistencia
 

en las localidades de evaluaci6n, es f~cilmente de propagar
 

vegetativarente, no asl el vegetal Neuroleana lobata, el cual
 

mostr6 mayor efectividad que el R. communis pero tiene el
 

inconveniente de que su propagaci6n se ve limitada a habitats
 

especificos, como zonas pantanosas o con bastante humedad, sin
 

embargo, su factibilidad de uso justifica la bdsqueda de formas de
 

propagaci6n que reditaen los gastos de aplicaci6n.
 

El polvo mineral teckies ligero, selecionado como el mejor
 

tratamiento mineral, por su consistencia en las localidades de
 

evaluaci6n, es relativamente fdcil de adquirir, debido a que es
 

producto de desecho de formuladoras de insecticidas, aunque
 

tambi6n es accesible de manera natural, obteni6ndose de rocas
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sedimentarias.
 

Mediante la validaci6n realizada, se concluye que el polvo 

del vegetal R. communis en su dosis al 1.0 %, es recomendable 

para usarlo como protector de grano sin riesgos a la salud, segan 

pruebas toxicol6gicas realizadas colateralmente (reporte en 

prensa), ademds la factibilidad de uso se ve acreditada por 

su extensa distribuci6n. El mineral teckies ligero se recomienda 

en la dosis del 1.0% de concentraci6n para proteger malz 

almacenado. 
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2.2 	 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL
 
EXPERIMENTO REALIZADO EN JERECUARO,
 
GUANAJUATO.
 

En esta localidad se evaluaron las plantas Melia azedarach,
 

Pyracantha koidzumii, R. communis y Cestrum anaqyris, con sus
 

respectivos testigos: uno con insecticida y otro sin aplicaci6n
 

de 	ningdn producto.
 

El registro de datos se realiz6 de acuerdo a la
 

metodologla que se indic6 en 1as p&ginas 71-74 del segundo
 

informe de-actividades de este proyecto.
 

CUADRO 1. VARIABLE: PESO DE GRANO DANADO POR INSECTOS
 

NQ de Muestreo: 1 Fecha: 28/Mayo/90
 

TRATAMIENTOS
 

Melia Pyracantha Cestrum Ricinus
 
azedarach koidzumii anagyris communis Malati6n Testigo
 

15.2 19.6 19.9 10.7 8.1 11.3
 

11.5 16.4 10.0 15.7 16.6 5.4
 

7.9 11.3 11.8 6.6 8.5 12.2
 

10.1 13.1 12.7 11.6 13.8 11.4
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RANGOS 

Ri 

Ri2/ni 

19 

12 

3 

7 

41 

420.25 

23 

21 

9.5 

17 

70.5 

1242.56 

24 

6 

14 

16 

60 

900 

8 

20 

2 

13 

43 

462.25 

4 

22 

5 

18 

49 

600.25 

9.5 

1 

15 

11 

36.5 

333.06 

= E 300 

= E 3922.4 

cilculo de T (valor estadistico caiculado) 

T = 
n 

12 

(n + 1) 
E) ( Ri 2 /4)) - 3 (n + 1) 

T = ( 
12 

24(25) 
) (3922.37) - 3 (25) 

T = 

T = 

78.447 

3.45 

- 75 

Obtenci6n del valor de tabla de Ji-cuadrada 

Xi 2 0.025 (5) = 12.8325 

Hip6tesis: 

Ho: los efectos de los 6 tratamientos son iguales 

Ha: Al menos un tratamiento es diferente a los demds 
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REGLA DE DECISION
 

TC > Xi2t -> Rechazar Ho
 

Como T = (3.45) < Xi2 0.025 (5) = 12.83 Se acepta Ho.
 

La conclusi6n es:
 

Los efectos de los 6 tratamientos no muestran diferencias
 

significativas con un a = 0.025
 

CUADRO 2. VARIABLE: PESO DE GRANO DARADO POR INSECTOS
 

Ng de Muestreo: 2 Fecha: 28/Junio/90
 

TRATAMIENTOS
 

Melia Pyracantha Cestrum Ricinus
 
azedarach koidzumii anaqyris communis Malati6n Testigo
 

16.5 40.3 23.4 28.5 13.7 24.7
 

40 14 14.3 10.3 10.9 10.2
 

39.7 11.1 37.7 11.7 31 16.7
 

36.8 42.5 34.6 30.5 29 27
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RANGOS 

9 

2 

21 

*19 

71 

1260.25 

23 

7 

4 

24 

58 

841 

11 

8 

20 

18 

57 

812.25 

14 

2 

5 

16 

37 

342.25 

6 

3 

17 

15 

41 

420.25 

12 

1 

10 

13 

36 

324 

= 300 = E 

= 400 = E 

Ri 

Ri2 /4 

CAlculo de T (valor estadistico calculado) 

T = ( 
n 

12 

(n + 
) 

1) 
(ZRi2 /n) -3 (n + 1) 

T 

T 

= 
12 

(24) (25) 

12 
( 

600 

(4000)-

4000) -75= 

3 (25)= 

T = 0.02 

T = 80 -

T=5 

( 4000 ) 

75 = 5 

- 75 = 

Obtenci6n del valor de tabla de Ji-cuadrada
 

Xi 2 (0.025) (5) = 12.8325
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Hip6tesis.
 

Ho: Los efectos de los 6 tratamientos son iguales
 

Ha: Al menos un tratamiento es diferente a los demds
 

R D- Si T > X2t RechazoHo
 

cqmo T = 5 < Tc = 12.83 Se acepta Ho
 

Los efectos de los tratamientos no muestran diferencia
 

significativa ( a = 0.025) entre ellos.
 

CUADRO 3. VARIABLE: PESO DE GRANO DANADO POR INSECTOS
 

NQ de Muestreo: 3 Fecha: 28/Julio/90
 

TRATAMIENTOS
 

Melia Pyracantha Cestrum Ricinus
 
azedarach koidzumii anaQyris communis Malati6n Testigo
 

28 33 17.2 42 14.8 18.5
 

18 17 19.3 17 13 10.3
 

27 13.1 24 17.3 25.5 32.6
 

55 16.3 23.9 16.1 9.2 17.6
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RANGOS 

20 22 10 23 5 14 

13 8.5 15 8.5 3 2 

19 4 17 11 18 21 

24 7 16 6 1 12 

76 41.5 58 48.5 27 49 300 = E Ri 

1444 430.5 841 588 182.25 600.25 4086 = E Ri2 /n 

C,1culo de T (valor estadistico calculado)
 

12 
T) ( Ri2/n) -3 (n + 1) 

n (n + 1) 

12 
T =) (4086) -3 (25)= 

(24) (25)
 

12
 
T = ((4086)) -75=
 

600
 

T = (0.02) (4086) - 75 = 

T = 81.72 - 75 = 6.72 

1.6
 



8.5 

Sin embargo como existen 2 empates, hay que aplicar T*. 

Los empates tenen el valor de 17 y ocupan el lugar 8 y 9. y X = 

T 
=
 

T* 

r 

1 	-Z ej (e2j -1) 9=1
 N 
(N2 

- 1)
 

6.72 	 6.72
 
T*= 	 = =6.72
 

1 - 2(1) + 2(1) 0.999
() 
24 (576)
 

Obtenci6n del valor de tabla de Ji-cuadrada
 

Xi2 (0.025) (5) = 12.8325
 

Hip6tesis.
 

Ho: Los efectos de los 6 tratamientos son iguales
 

Ha: Al menos un tratamiento es diferente a los demos
 

R.D.T 	 > Xi2 T Rechazo Ho
 

Como T* = 6.72 < T = 12.83 Se acepta Ho
 

Los efectos de los tratamientos no muestran diferencia
 

significativa ( a = 0.025) entre ellos.
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CUADRO 4. VARIABLE: PESO DE GRANO DARADO POR INSECTOS
 

NQ de Muestreo: 4 Fecha: 29/Julio/90
 

TRATAMIENTOS 

Melia Pyracantha Cestrum Ricinus 
azedarach koidzumii anagyris communis Malati6n Testigo 

22 56.7 13.5 71.5 12 19.3 

50.7 28.7 10.4 11.7 13.8 19.9 

63.5 20.5 21.3 23.9 29.3 20.3 

40.2 30.6 32.9 22.9 15.8 31.4 

RANGOS 

12 22 4 24 3 7 

21 15 3 2 5 8 

23 10 11 14 16 9 

20 17 19 13 6 18 

Ri 76 64 35 53 30 42 = Z 300 

Ri 2 /ni 144.4 1024 306.25 702.25 225 441 = Z 4142.5 
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Cficulo de T (valor estadistico calculado)
 

12
 
T = ( ) (E (Ri2/4) -3 (n + 1)
 

n (n+1)
 

12
 
T = ( ) ( 4142.5 ) -3 (25)
 

24 (25)
 

T = 82.85 - 75 

T = 7.85
 

Obtenci6n del valor de tabla de ji-cuadrada 

Xi 2 a = 0.025 (5) = 12.8325 

Hip6tesis:
 

Ho: Los efectos de los 6 tratamientos son iguales
 

Ha: Al menos un tratamiento es diferente a los demos
 

REGLA DE DECISION 

Tc > xit -t Rechazar Ho 

Como T = (7.85) < Xi20.025(5) = (12.83) Se acepta Ho 

La conlusi6n de los 6 tratamientos es que no muestran
 

diferencia significativas con un a = 0.025
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CUADRO 5. VARIABLE: PESO DE GRANO DAflADO POR INSECTOS
 

NQ de Muestreo: 5 Fecha: 25/Septiembre/91
 

TRATAMIENTOS 

Melia Pyracantha Cestrum Ricinus 
azedarach koidzumii anaQyris communis Malati6n Testigo 

27 27.3 46.1 35.7 16.6 87.9 

42.7 65.2 32 34.1 24.9 21.4 

58.5 70 75 31.4 10.4 50.5 

61.8 19.4 54.4 81.4 33 161.2 

RANGOS 

6 

13 

17 

18 

54 

729 

12 

19 

20 

3 

54 

729 

14 

8 

21 

16 

59 

870.25 

11 

10 

7 

22 

50 

62 

2 

5 

1 

9 

17 

72.25 

23 

4 

15 

24 

66 

1089 

= 

= 

£300 

Z 4114.5 

CAlculo de T (valor estadistico calculado) 

T= 
n 

12 

(n + 1) 
( Z (Ri2 /4)) ) -3 (n + 1) 
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donde:
 

n = nfim. de unidades experimentales
 

Ri = rangos 

12
 
T = (- (4114.5)) -3 (25)
 

24 (25)
 

49374
 
T= -75
 

600
 

T = 82.29 - 75
 

T = 7.29
 

(0.025) (5) = 12.8325 

Ho: Los efectos de los 6 tratamientos son iguales
 

Ha: Al menos un tratmaiento es diferente a los dem&s
 

R. D. - Si T > Xi2T - RECHAZAR Ho:
 

Como T (7.29) < Xi2 (0 .025 )(5) (12.83) Se acepta Ho
 

Los efectos de los tratamientos no muestran diferencias
 

significativas (a = 0.025) entre ellas.
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CUADRO 6. VARIABLE: PESO DE GRANO DARADO POR INSECTOS
 

NQ de Muestreo: 6 


Melia Pyracantha 

azedarach koidzumii 


80 163 


70.4 139.1 


206 125.1 


210.1 68.2*" 


10 20 


9 17 


23 15 


24 7 


66 59 


1089 870.25 


Fecha: 6/Octubre/ 90
 

TRATAMIENTOS
 

Cestrum 

anacyris 


69.3 


81.8 


143.5 


53.2 


RANGOS
 

8 6 

12 21 

18 13 

4 14 

42 54 

441 729 

Ricinus
 
communis 


60.6 


165.5 


83 


97 


3 22
 

Malati6n Testigo 

42.4 179.4 

80.9 54.9 

40.2 156.5 

27.5 127.6 

11 5 

2 19 

1 16 

17 62 = 300 =Z Ri 

72.25 961 = 4162.5 = Z (R2 /4) 

Cficulo de T (valor estadistico calculado)
 

12 
T= ( (E (Ri2 /4)) -3 (n + 1) 

n (n + 1) 

donde:
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n = nimei', de tratamientos 

Ri = rangos 

12
 
T = ((4162.5)) -3 (25)
 

24 (25)
 

12
 
T = ( (4162.5) ) - 75
 

600
 

T = ( 0.02 ) ( 4162.5 ) ) -75
 

T = 83.25 - 75
 

T = 8.25
 

Obtenci6n del valor de tabla de Ji-cuadrada
 

Xi 2
0 .0 2 5 (5) = 12.8325
 

Ho: Los efectos de los 6 tratamientos son iguales
 

Ha: Al menos un tratamiento es diferente a los demos
 

R.D. - Si T > Xi 2 T - RECHAZAR Ho.
 

Como T (8.25) < Xi 2 0.025(5) (12.83)
 

Los efectos de los tratamientos no muestran diferencias
 

significativas ( a = 0.025) entre ellos. 
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CUADRO 7. VARIABLE: NUMERO DE INSECTOS PRESENTES
 

NQ de Muestreo: 1 Fecha: 28/Mayo/90
 

TRATAMIENTOS
 

Melia kyracantha Cestrum Ricinus
 
azedarach koidzumii anagyris communis Malati6n Testigo
 

0 1 5 2 0 0
 

1 1 3 1 0
 

2 0 3 0 0 5
 

1 0 6 3 0 0
 

RANGOS
 

5.5 13.5 22.5 17.5 5.5 5.5
 

13.5 13.5 20 13.5 5.5 13.5
 

17.5 5.5 20 5.5 5.5 22.5
 

13.5 5.5 24 20 5.5 5.5
 

Ri = 50 38 86.5 56.5 22 47.0 = Z 300 

Ri 2 /ni 625 361 1870.5 780 121 552.25 = Z 4309.75 

Chlculo de T (valor estadistico calculado)
 

12
 
T =( ( (Ri 2/4) ) )-3(n + 1) 

n (n + 1)
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12
 
T = ( ( 4309.75) ) - 75
 

600
 

T = 11.19 

T 
CALCULO DE T CORREGIDA- Tc = e (e 2 - 1) 

N (N2 - 1) 

11.19
 
Tc=
 

10 (99) + 6 (35) + 2 (3) + 3 (8) + 2 (3)
 

24 (575)
 

12.33
 
Tc = = 12.29
 

0.9010
 

Tc = 12.29
 

Obtenci6n del valor de tabla de Ji-cuadrada
 

X2 (0.025)(5) = 12.83
 

Regla de decisi6r. - Si Tc > X2iT - Rechazar Ho. 

Como Tc (12.29) X2 i (12.83) entonces:
 

Ninguno de los efectos de los 6 tratamientos es diferente a
 

los demos. ( a = 0.025)
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CUADnO 8. VARIABLE: NUMERO DE INSECTOS PRESENTES 

NQ de Muestreo: 2 Fecha: 28/Junio/90 

MeIa 
azedarach 

Pyracantha 
koidzumii 

TRATAMIENTOS 

Cestrum Ricinus 
anagyris communis Malati6n Testigo 

5 

1 

3 

1 

2 

2 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

6 

3 

RANGOS 

Ri = 

Ri2 /ni 

23 

13.5 

20.5 

13.5 

70.5 

1242.56 

17 

17 

6 

6 

46 

529 

17 

6 

13.5 

6 

42.5 

451.56 

20.5 

20.5 

6 

6 

53 

702.25 

6 

6 

6 

13.5 

31.5 

248.06 

6 

6 

24 

20.5 

56.5 

798.1 

Z = 300 

Z = 3971.49 

C lculo de T (valor estadistico calculado) 

T= 

T = ( 
24 

12 
( 

12 

(25) 
) ( 

Ri2 

4 

3971.49 ) 

)-3 (n 

- 3 (25) 

+ 1) 
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T = 4.43 

Como los empates de rangos son muy numerosos se procede a
 

corregir T (calcular T corregida)
 

T
 
Tc=
 

r ej (ej2 -1) 
(1E- 2
 

j=1 n -1
 

4.43
 
Tc=
 

11 (120) + 4 (15) + 3 (8) + 4 (15) +
(1-)
 
24 (575)
 

Tc = 4.956
 

Obtenci6n del valor de tabla de Ji-cuadrada
 

Xi2 0.025 (5) = 12.38
 

R.D. Si Tc > Xi2t - Rechazar HO: No existe diferencia 

como Tc = 4.956 < Xi 2 0.025 (5) = 12.38 se acepta Ho
 

Se concluye que:
 

No existe diferencia entre los tratamientos
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CUADRO 9. VARIABLE: NUMERO DE INSECTOS PRESENTES
 

NQ de Muestreo: 3. Fecha:27/Julio/90
 

TRATAMIENTOS
 

Melia Pyracantha Cestrum Ricinus
 
azedarach koidzumii anagyris communis Malati6n Testigo
 

5 2 1 3 0 1
 

0 2 2 2 0 5
 

8 2 7 5 3 13
 

1 6 11 4 10 7
 

RANGOS
 

16 9 5 12.5 2 5
 

2 9 9 9 2 16
 

21 9 19.5 16 12.5 24
 

5 18 23 14 22 19.5
 

44 45 56.5 51.5 38.5 64.5 = Z 300
 

484 506.25 798.06 663.03 370.56 1040.06 = Z 3861.99
 

Cflculo de T (valor estadistico calculado)
 

12 
T= ( (Z (Ri-/4)) -3 (n + 1) 

n (n + 1) 
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12
 
T = ( ( 3861.99) ) -3 (25)
 

24 (25)
 

T = 2.24 

T 
Tc =
 

e (e 2 - 1)
 
N (N 2 


- 1)
 

2.24 
Tc 	= 

3 (8) + 3 (8) + 3 (8) + 5 (24) + 2 (3) + 2 (3)
( 1

24 (575) 

2.24
 
Tc=
 

24 + 24 + 24 + 120 + 6 + 6
 
(1

13800
 

2.24
 
Tc= 	 =2.27
 

0.9852
 

Hip6tesis:
 

Ho: No 	existe diferencia significativa entre los 6 tratamientos
 

Ha: Al menos un tratamiento es diferente.
 

Obtenci6n del valor de tabla de Ji-cuadrada
 

Xi2 0.025 (5) = 12.38
 

R.D. - Si Tc > X2 it - Rechazar Ho: 

Como Tc = 2.2 < X2 it = 12.38 Se acepta Ho
 

CONCLUSION: No existen diferencias significativas entre los 6
 

tratamientos.
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CUADRO 10. VARIABLE: NUMERO DE INSECTOS PRESENTES
 

Ng de Muestreo: 4 


Melia Pyracantha 

azedarach koidzuriii 


4 29 

15 16 

5 6 

5 2 

5.5 23 


18 19 


8 10 


8 2.5 


39.5 54.5 


390.0 742.5 


Fecha: 29/Agosto/90
 

TRATAMIENTOS
 

Cestrum Ricinus
 
anaQyris communis Malati6n Testigo
 

1 13 2 36 

3 26 5 9 

7 28 7 7 

27 4 9 9 

RANGOS
 

1 17 2.5 24
 

4 20 8 15
 

12 22 12 12
 

21 5.5 15 15
 

38 64.5 37.5 66 = Z 300
 

361 1040.0 351.5 1089 = Z 3956
 

Cflculo de T (valor estadistico calculado)
 

12
 
T - ( ) (3956) 

(24) (12)
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T = 0.02 (3956) -. 75 = 4.12
 

T = 4.12
 

Obtenci6n del valor de tabla de Ji-cuadrada
 

.Xi2 0.025 (5) = 12.83 

Como existen empates de rangos se procede a corregir T
 

mediante la f6rmula.
 

4.12
 
Tc=
 

2 (3) + 2 (3) + 2 (3) 2 (3) + 3 (8) 
(1
 

24 (575)
 

4.12
 
Tc=
 

48
 
1

13824
 

Tc = 4.13
 

R.D. - Si Tc > Xi 2 Rechazar Ho
 

Como Tc = 4.13 < Xi 2 0.025 (5) = 12.38 Se acepta Ho
 

Se concluye que:
 

Los efectos de los tratamientos no muestran diferencia
 

significativa ( a = 0.025)
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CUADRO 11. VARIABLE: NUMERO DE INSECTOS PRESENTES
 

NQ de Muestreo: 5 Fecha: 25/Septiembre/91
 

TRATAMIENTOS
 

Mia Pyracantha Cestrum Ricinus
 
azedarach koidzumii anagvris comnunis Malati6n Testigo
 

4 33 8 20 19 147
 

29 51 3 18 9 11
 

89 16 40 14 5 22
 

10 22 26 45 34 267
 

RANGOS
 

2 18 4 12 11 23
 

16 21 1 10 5 7
 

22 9 19 8 3 13.5
 

6 13.5 15 20 17 24
 

46 61.5 39 50 36 67.5 = Z 300
 

529 945.56 380.25 625 324 1139.06 = Z 3942.87
 

CAlculo de T (valor estadistico calculado)
 

12
 
T=( ( £ (Ri 2/4)) )-3 (n + 1)
 

n (n + 1)
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12
 
T = ( ( 3942.87 ) ) - (75) 

24(25) 

T = 3.8574 

Obtenci6n del valor de tabla de Ji-cuadrada
 

Xj2 (0.025) (5) = 12.8325 

Hip6tesis:
 

Ho: Los efectos de los 6 tratamientos son iguales
 

Ha: Al menos un tratamiento es diferente de los demos
 

R.D. - Si T > X2 iT RECHAZAR Ho.
 

Como T = 12.837 > T = 3.85 Se acepta Ho
 

Entonces los efectos de los tratamientos no muestran
 

diferencia significativa ( a = 0.025 ) entre ellos.
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CUADRO 12. VARIABLE: NUMERO DE INSECTOS PRESENTES
 

NQ de Muestreo: 6 Fecha: 6/Octubre/90
 

TRATAMIENTOS
 

Melia Pyracantha Cestrum Ricinus
 
azedarach koidzumii anacyris communis Malati6n Testigo
 

53 141 77 133 35 159

1 

45 75 " 97 155 144 97
 

141 218 116 172 52 74
 

247 137 80 117 43 156
 

RANGOS
 

5 16.5 8 14 1 21
 

3 7 10.5 19 18 10.5
 

16.5 23 12 22 4 6
 

24 15 9 13 2 20
 

48.5 61.5 39.5 68 25 57.5 = Z 300
 

588.06 945.56 390.06 1156 156.25 826.56 = E 4062.49
 

CfIculo de T (valor estadistico calculado)
 

12
 
T =( ((Ri 2/4)) )-3 (n + 1)
 

n (n + 1)
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12
 
T = ((4062.49)) - 75 

24 (25) 

T = 6.2498 

C~lculo de T corregida:
 

6.24
 
T=
 

2(3) + 2 (3)

( 1

24 ( (24)2 + 1) ) 

6.24 
T= =6.24 

0.999
 

Obtenci6n del valor de tabla de Ji-cuadrada
 

X2i (0.0.025) (5) = 12.83 

Regla de decisi6n - Si Tc X2i - RECHAZAR Ho 

Como T (6.24) < X2i (0.025) (5) (12.83) entonces: 

No hay diferencia significativa ( a = 0.025) en los efectos de
 

los tratamientos.
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Fluctuacion poblacional de insectos de 
almacen en Jerecuaro, Gto. 1990. 
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2.3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL 
EXPERIMENTO REALIZADO EN SAN LUIS POTOSI, 
S.L.P.
 

En esta localidad se realizaron dos experimentos, uno
 

con malz amarillo y otro con malz blanco. En las p~ginas 68 y 71
 

del segundo informe de este proyecto se detallan los tratamientos 

y disefto experimental que se us6. De las pAginas 71 a la 74 del 

mismo documento se indica la metodologla del registro de datos 

que se sigui6 en esta serie de experimentos. 

2.3.1. EXPERIMENTO CON MAIZ AMARILLO.
 

Se realiz6 una aplicaci6n de polvos de 3 plantas catalogadas
 

como plantas insecticidas, a diferentes dosis, se realizaron 5
 

muestreos a intervalos de aproximadamente un mes. El primero se
 

real.iz6 el 18 de octubre del 90, el segundo el 22 
de noviembre,
 

el tercero el 18 de diciembre, el cuarto el 22 de enero del 91 y
 

el quinto se realiz6 el 26 de febrero del 91.
 

Las plantas que se aplicaron fueron Cederella odorata,
 

Gliricidia sepium y Beddelia cordata, a concentraciones del 1%
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excepto la iltima que fue probada a concentraciones de 0.1, 0.6 y
 

1.0 %, los testigos fueron: sin aplicaci6n y con malati6n al 4 %. 

El malz objeto de estudio fue del que qued6 en el fondo de la
 

bodega, porque contenia grandes cantidades de tamo e impu:ezas,
 

se apil6 en un rinc6n de la bodega dentro de costales, se procur6
 

que la distribuci6n de los costales tuviera una disposici6n
 

completamente al azar.
 

Bajo este disetio y tratcndose de una estadlstica no
 

param~trica, se opt6 por utilizar el modelo propuesto por
 

Kruskal, en el cual el primer paso consiste en aplicar rangos 
en
 

orden ascendente a los datos y si m~s de un valor es repetido, la
 

asignaci6n del 
rango se realiza asignando el nfimero ascendente
 

correspondiente y dividiendo entre el namero de datos repetidos.
 

El siguiente paso es el cdlculo de la T con lo que podemos
 

corroborar si existe una diferencia estadistica significativa
 

entre los datos, de ser asi, se procede a calcuLar la Diferencia
 

Minima Significativa (DMS) con lo que agrupamos los datos 
en
 

bloques distinguidos por letras. En el caso de que no exista 
una
 

diferencia significativa los c~lculos terminan con esta
 

conclusi6n.
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KUEBTREO I
 

Insectos :vivos y muertos) 

18-Oct- 90 

Repetici6n I II III IV 

Tratamiento V M V M V M V M 

Buddelia cordata 1% 0 1 0 0 2 0
0 0
 

B. cordata 0.5% 3 3
2 0 0 2 0 2
 

B. cordata 0.1% 2 0 
 0 2 1 1 0 0
 

Gliricidia sepium 1% 
 3 1 2 0 1 0 0 2
 

federella odorata 1% 0 1 
 4 0 8 0 1 3
 

Malati6n 4% 0 0 0
0 1 0 0 1
 

Testigo 4 2
1 2 1 0 1 2
 

La asignaci6n de rangos parte de 0 con el rango de 7 .0 y termina
 

asignandole a 8 el rango de 28.
 

DAROS ( en gr)
 

I II III IV
 

Buddelia cordata 1% 1.2 0.0 2.9 0.0
 

B. cordata 0.5% 1.5 
 2.6 1.5 3.0
 

B. cordata 0.1% 1.7 
 1.3 2.6 12.1
 

Gliricidia sepium 1% 2.8 
 1.7 0.7 1.6
 

Cederella odorata 1% 
 2.0 3.7 1.8 2.0
 

Malati6n 4% 
 2.4 1.0 
 2.4 1.8
 

Testigo 4.0 2.5 5.5 3.5
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Los rangos asignados corresponden de la siguiente manera 1.5
 

para 0 y 28 para 12.
 

'En el siguiente cuadro se muestra la asignaci6n completa y el
 

cAlculo y comparaci6n de la T calculada y la t de tablas.
 

RAN GO S
 

Tratamiento I II III IV Ri (Ri)2
 

1 5.0 1.5 
 22.0 1.5 30.0 900.0
 

2 7.5 19.5 7.5 23.0 57.5 3306.25
 

3 
 10.5 6.0 19.5 28.0 64.0 4096.0
 

4 21.0 10.5 3.0 9.0 43.5 1892.25
 

5 
 14.5 25.0 12.5 14.5 66.5 4422.25
 

6 
 16.5 4.0 16.5 12.5 49.5 2450.25
 

7 26.0 18.0 27.0 24.0 95.0 9025.0
 

12 R2 1 R22 R2n 
T= ( ) - 3 (N + 1)N (N + 1) nl n2 nn
 

Donde
 

Ri = suma de rangos por tratamiento
 
ni = ndmero da repeticiones o rangos por tratamiento
 
N = namero de rangos totales
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Sustituyendo:
 

12 900 3306.25 4096 1892 4422.25 2450.25 9025
 
T= -- (- + - + -+ - + - + + 
 ) -3 (28

812 4 4 4 4 4 
 4 4
 

12 
=
T (225+826+5625+1024+473.06+1105.56+612.56+2256.25) 
- 3 (29) 

812 

12
 
T -- (6523) - 87
 

812
 

78276
 
T= -87
 

812
 

T= 96.399 - 87
 

T= 9.399
 

t = 12.59 
0.025
 

Como 9.399 < 12.29 	 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
 

La expresi6n de que no existen diferencias significativas
 

entre los tratamientos implica que los daflos encontrados en los
 

diferentes tratamientos, incluyendo los testigos agua y
con 


Malati6n, presentan valores similares, y esto puede verse en el
 

Cuadro de datos de dafios, en el cual s6lo la repetici6n 4 del
 

tratamiento 3 presenta valores de dafio superiores a los demos
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datos, pero estadisticamente 
este valor lo podemos atribuir a
 

errores de toma de datos.
 

INSECTOS VIVOS
 

RAN G O S
 

Tratamiento 
 I II III 
 IV Ri (Ri)2
 

1 7.0 7.0 20.5 7.0 
 41.5 1722.25
 

2 24.0 24.0 7.0 
 7.0 
 42.0 1764.0
 

3 20.5 
 7.0 16.0 
 7.0 50.5 2550.25
 

4 24,0 20.5 16.0 
 7.0 
 67.5 4556.25
 

5 7.0 26.5 28.0 16.0 
 77.5 6006.25
 

6 7.0 7.0 7.0 
 7.0 
 28.0 784.0
 

7 26.5 
 20.5 16.0 16.0 79.0 
 6241.0
 

12 R21 R22 R2
T = (- ) - 3 (N 1) 
N(N + 1) n1 n2 nn
 

Donde 

Ri = suma de rangos por tratamiento 

ni = namero de repeticiones o rangos por 

N = tratamiento nrimero de rangos totales
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Sustituyendo:
 

12 1722.25 + 1764 + 2550.25 + 4556.25 + 6006.25 + 748 + 6241
 
T--) - 3(29)

812 
 4
 

12 23624
 
T = ( )-87
 

812 4
 

T = ( 87.28 ) -87
 

T = 0.28
 

t0.025 = 12.59 

Como
 

0.28 < 12.59 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
 

N = 28 tratamientos totales
 

n = 4 repeticiones para cada uno de los tratamientos
 

Tal como lo muestran el cuadro anterior y el siguiente, la
 

asig,iaci-,n de rangos para insectos vivos y muertos, los valores
 

presentan muy pocas diferencias, lo que nos trae como
 

covsecuencia que no exista diferencia significativa entre los
 

datos.
 

Esta similitud de datos es mcs palpable en el caso de
 

insectos vivos, ya que los valores de la T calculada son mcs
 

pequeflos 0.28 frente a 4.2709.
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INSECTOS MUERTOS
 

RANGOS
 

Tratamiento I II III IV Ri (Ri)2
 

1 17.0 
 7.0 7.0 7.0 38.0 1444.0
 

2 24.0 
 7.0 24.0 24.0 79.0 6241.0
 

3 7.0 24.0 
 17.0 7.0 55.0 3025.00
 

4 17.0 7.0 7.0 
 24.0 55.0 3025.00
 

5 17.0 7.0 7.0 28.0 59.0 3481.00
 

6 7.0 17.0 7.0 17.0 48.0 ""04.00
 

7 17.0 24.0 7.0 24.0 72.0 5184.0
 

12 R21 R2
 
T = ( + +1 ) 

N (N + 1) nl n2 nn
 

Donde:
 
Ri = suma de rangos por tratamiento
 
ni = n1mero de repeticiones o rangos por
 

tratamiento
 
N = nimero de rangos totales
 

Sustituyendo:
 

12 1444 + 624 + 3025 + 3025 + 2304 + 5184
 
T=() - 3 (29)

812 4 

12 24704
 
T( ) - 87 

812 4
 

T = (91.5234) - 87
 

T = 4.2709
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t0.025 = 12.59
 

Como
 

4.2709 < 12.59 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
 

22/Nov/90
 

Tratamiento 


Buddelia cordata 1% 


B. 	cordata 0.5% 


B. cordata 0.1% 


Gliricidia sepium 1% 


Cederella odorata 1% 


Malati6n 4% 


Testigo 


V*
 

V 	= Insecto vivo 
= Insecto muerto 

MUESTREO 2
 

INSECTOS VIVOS Y MUERTOS
 

I II 


V* M* V M V 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


III IV 

M V M 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

En este caso no se tiene sistematizada la informaci6n como en los
 

cuadros anteriores, por lo que tratar de analizarla, 
nos traerla
 

grandes sesgos en las varianza de nuestros datos. Se tiene el dato de
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356 adultos y 76 larvas de palomillas sin embargo este dato debe ser
 

sistematizado en el formato para cada cuadro.
 

DANROS (en gr.)
 

Tratamiento 
 I II III IV
 

Buddelia cordata 1% 0.0 1.2 4.2 6.0
 

B. cordata 0.5% 2.6 1.6 0.4 1.5
 

B. cordata 0.1% 1.2 5.7 6.4 
 0.0
 

Gliricidia sepium 1% 5.0 3.3 3.3 1.4
 

Cederella odorata 1% 4.7 3.1 2.8 7.2
 

Malati6n 4% 1.9 1.1 2.8 3.0
 

Testigo 1.2 3.3 
 4.3 0.4
 

Los rangos asignados corresponden de la siguiente manera 1.5
 

para 0. y 28 para 6.4.
 

En el siguiente cuadro se muestra la asignaci6n completa y el
 

cAlculo y comparaci6n de la T calculada y la t de tablas.
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RANGOS
 

Tratamiento I II III 
 IV Ri (Ri)2
 

1 1.5 7.0 
 20.0 25.0 35.5 1260.25
 

2 12.0 10.0 9.0
3.5 34.5 1190.25
 

3 7.0 24.0 26.0 1.5 
 58.5 3422.25
 

4 23.0 18.0 
 18.0 8.0 67.0 4489.0
 

5 22.0 16.0 27.0
13.5 78.5 6162.25
 

6 11.0 13.5
5.0 15.0 44.4 1971.36
 

7 7.0 18.0 21.0 
 3.5 49.5 2450.25
 

12 R21 R 2 n 
T+ +- ) -- 3 (N + 1)

N (N + 1) nl n2 nn 

Donde:
 

Ri = suma de rangos por tratamientos
 

ni = namero de repeticiones o rangos por
 

tratamiento
 

N = ndmero de rangos totales
 

Sustituyendo:
 

12 1260.25+1190.25+3422.25+4489+6162.25+1971.36+2450.25
 
T= ( ) -3(29) 

28(28+1) 
 4
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12
 
T = ( 5236.4 ) -3(29) 

812
 

12
 
T = ( 5236.4 ) -87
 

812
 

T = 9.6147
 

t0.025 = 12.59
 

Como
 

- 9.6147 < 12.59 No existe diferencia significativa
 
entre tratamientos.
 

N = 28 tratamientos totales
 

n = 4 repeticiones para cada uno de los tratamientos
 

La informaci6n para dafios puede ser analizada desde el punto
 

de vista que estos son considerados independientemente de si son
 

ocasionados por adultos o estados inmaduros, ademds de que
 

tambi~n es independiente de las especies encontradas.
 

Al igual que en los casos anteriores, se encuentra que no
 

existe diferencia significativa entre los datos obtenidos para
 

daflos, tal como se puede apreciar en los datos originales.
 

En el caso de los datos de insectos vivos y muertos el
 

cuadro que presenta la informaci6n de adultos es nulo, pero sl se
 

conocen el ndmero de larvas y pupas encontradas por lo que ese
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serA el dato que se tome para el an~lisis, con la advertencia de
 

que posiblemente cada larva o pupa de lugar a un insecto adulto.
 

Tratamiento 


Buddelia cordata 1% 


B. cordata 0.5% 


B. cordata 0.1% 


Gliricidia sepium 1% 


Cederella odorata 1% 


Malati6n 4% 


Testigo 


P= Pupas L= Larvas 

I II 

V M V M 

9P 0 0 IP 
1L 

4L IL IL 0 
3P 2P 

8P 0 2P 1P 
IL IL 

4L 0 6L IL 
IP 

20P 0 2P 0 
81 2L 

IL IL 2L 0 
3P 

9P 4P lop 1 
IL IL 

III IV 

V M V M 

6P 
3L 

0 IL 0 

0 0 IP 
L 

0 

3P 
4L 

0 IP 
L 

4L 

5P 
4L 

0 6P 
21 

0 

4L 
IP 

0 7L IL 

0 0 0 2P 

IP 
IL 

0 IL 
4P 

0 
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INSECTOS VIVOS
 

R A N G O S 

Tratamiento 
 I II III 	 IV Ri (Ri)2
 

1, 24.5 
 1.25 22.5 5.5 53.75 2889.0
 

2 18.0 10.0 1.25 7.5 36.75 1350.56
 

3 20.5 10.0 27.0 7.5 65.0 4225.0
 

4 
 12.5 18.0 22.5 20.5 73.50 5402.25
 

5 28.0 12.5 15.0 18.0 73.50 5402.25
 

6 5 5 15.0 1.25 1.25 23.0 529.0
 

7 24.5 
 26.0 10.0 15.0 75.5 5700.25
 

R2
12 	 R2
 
T( 	 + + ) - 3 (N + 1)

N (N + 1) nl n2 	 nn 

Sustituyendo:
 

12 2889.06+1350.56+4225+5402.25+5402.25+5402.25+529+5700.254
 
T= ( )-3(29)

812 
 4
 

12 25498.3704
 
T( ) -87 

812 

T = (94.206) - 87 

T = 7.206 

t0.025 = 12.59 

Como
 

7.206 	< 12.59 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
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Los datos de los rangos calculados para insectos vivos y
 

muertos (cuadro anterior y siguiente), del muestreo 2 con todo y
 

que se incluy6 el valor de las larvas y pupas encontradas, no
 

present6 una diferencia significativa entre los tratamientos de
 

las'plantas aplicadas ni de estas con los testigos de malati6n y
 

agua.
 

Parece ser que los valores de T para insectos vivos e 

insectos muertos, nos demuestra que existen menores diferencias 

entre los tratamientos en insectos muertos que en insectos vivos. 

INSECTOS MUERTOS 

RANG OS 

Tratamiento I II III IV Ri (Ri)2 

1 9.5 21.0 9.5 9.5 49.5 2450.25 

2 21.0 9.5 9.5 9.5 49.5 2450.25 

3 9.5 25.0 9.5 27.5 71.5 5112.25 

4 9.5 21.0 9.5 9.5 49.50 2450.25 

5 9.5 9.5 9.5 21.0 49.50 2450.25 

6 25.0 9.5 9.55 25.0 69.0 4761.0 

7 27.5 21.0 9.5 9.5 67.5 4556.25 
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R2 R2
12 R2
 

T = ( + - ) - 3 (N + 1)
N (N + 1) nl n2 nn 

Sustituyendo:
 

12 2450.25+2450.25+5112.25+2450.25+4761+4556.25
 
T - ( ) - 3 (29) 

812 4 

12 24230.5
 
T - )-87
 

812 4
 

T = (89.521) - 87 

T = 2.5216 

t0.025= 12.59 

Como
 

2.5216 < 12.59 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
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MUESTREO 3
 

22/Nov/90 


Tratamiento 


Buddelia cordata 1% 


B.cordata 0.5% 


B. cordata 0.1% 


Gliricidia sevium 1% 


Cederella odorata 1% 


Malati6n 4% 


Testigo 


Buddelia cordata 1% 


B. cordata 0.5% 


B. cordata C.1% 


Gliricidia se _um
1% 


Cederella odorata 1% 


Malati6n 4% 


Testigo 


INSECTOS VIVOS Y MUERTOS
 

I II III IV
 

V M V M V M V M
 

0 0 0 0 0 0 0 0
 

0 0 
 0 0 0 0 0 0
 

0 0 0 
 0 0 0 2 0
 

0 0 0 0 0 0 4 0
 

0 0 0 0 0 0 0 0
 

0 0 0 0 0 0 0 0
 

0 0 0 0 1 0 0 0
 

DANOS (gr.)
 

I II III IV
 

0.0 0.0 0.6 0.0
 

1.5 0.0 0.6 1.8
 

0.8 0.0 0.0 1.0
 

1.1 0.0 0.0 1.8
 

0.0 1.0 1.6 1.5
 

0.0 0.6 0.0 
 0.0
 

0.6 0.0 0.0 0.6
 

En el siguiente cuadro se muestra la asignaci6n completa y el
 

cdiculo y comparaci6n de la T calculada y la t de.tablas.
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RANGO S
 

Tratamiento I II III IV Ri (Ri)2
 

1 7.5 7.5 17.0 7.5 39.5 1560.25
 

2' 24.5 7.5 17.0 27.5 76.5 5852.25
 

3 20.0 7.5 7.5 21.5 56.5 3192.25
 

4 23.0 7.5 7.5 27.5 65.5 4290.25
 

5 7.5 21.5 26.0 24.5 79.5 6320.25
 

6 7.5 17.0 7.5 7.5 39.5 1560.25
 

7 17.0 7.5 
 7.5 17.0 49.0 2401.0
 

12 R21 R22 R2n 
T= ( + +. • • ) - 3 (N + 1) 

N (N + 1) nl n2 nn 

Donde:
 

Ri = suma de rangos por tratamiento 
ni = nimero de repeticiones o rangos por tratamiento 
N = nmero de rangos totales 

Sustituyendo:
 

12 1560.25+5852.25+3192.25+4290.25+6320.25+1560.25+2401.
 

T=) - 3(29)
812 

12 
T = ( 6294.125 ) - 87 

812 

T = ( 93.0166 ) - 87 

T = 6.0166
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t0.025 = 12.59 

Como
 

6.0166 < 12.59 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
 

N = 28 tratamientos totales
 

n = 4 repeticiones
 

Los datos presentados para insect-s nos demuestran que las
 

respuestas son casi homog6neas en todos los tratanientos y que no
 

fue posible encontrar ningan insecto muerto en los tratamientos
 

incluyendo a el testigo con malati6n, el cual se supone que
 

matarfa a todos los insectos presentes.
 

Podri.amos atribuir estos datos a la ausencia casi 
total de
 

insectos al momento de ser realizados los muestreos, sin embargo
 

la presencia de un cierto porcentaje de daho en todos los
 

tratamientos nos puede sugerir un error en la toma de datos de
 

insectos.
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INSECTOS MUERTOS
 

RAN G O S
 

Tratamiento I II III IV Ri (Ri)2
 

1 14.5 14.5 14.5 14.5 58.00 3364.0 

2 14.5 14.5 14.5 14.5 58.00 3364.06 

3 14.5 14.5 14.5 14.5 58.00 3364.0 

4 14.5 14.5 14.5 14.5 58.00 3364.05 

5 14.5 14.5 14.5 14.5 58.00 3364.05 

6 14.5 14.5 14.5 14.5 58.00 3364.0 

7 14.5 14.5 14.5 14.5 58.00 3364.05 

R2 R2
12 2n R2 _ __ _1 

T (+ ) - 3 (N + 1)
N (N + 1) nl n2 nn 

Sustituyendo:
 

12 3364.0 x 7 
T ( ) - 3 (29) 

812 4 

12 23548
 
T - )- 87
 

812 4
 

T = (87) - 87 

T = 0.0 

t0.025 = 12.59 

Como
 

0.0 < 12.59 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
 

56
 



MUESTREO 4 

22/Ene/91 INSECTOS VIVOS Y MUERTOS 

Repetici6n I II III IV 

Tratamiento V M V M V M V M 

Buddelia cordata 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. cordata 0.5% 0 0 0 0 0 0 1 0 

B. cordata 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gliricidia sepium 1% 0 0 2 0 0 0 0 0 

Cederella odorata 1% 0 0 0 0 0 0 2 0 

Malati6n 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Testigo 1 0 0 0 3 1 0 0 

DAIROS (gr.) 

Tratamiento I II III IV 

Buddelia cordata 1% 2.8 1.5 1.9 0.4 

B. cordata 0.5% 0.7 0.0 1.1 2.0 

B. cordata 0.1% 2.7 2.9 1.3 1.5 

Gliricidia sepium 1% 1.6 1.2 0.8 0.2 

Cederella odorata 1% 0.6 1.3 1.3 2.0 

Malati6n 4% 0.0 0.6 0.0 0.9 

Testigo 1.8 0.4 5.0 1.4 
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En el siguiente cuadro se muestra la asignaci6n completa y el
 

cAlculo y comparac-.n de la T calculada y la t de tablas.
 

INSECTOS VIVOS
 

RANGOS
 

Tratamiento I II III IV Ri (Ri)2
 

1 13.0 13.0 13.0 13,0 52.0 2704.0
 

2 13.0 13.0 13.0 13.0 52.0 2704.0
 

3 13.0 13.0 13.0 27.0 66.0 4356.0
 

4 13.0 13.0 13.0 
 28.0 77.0 5489.0
 

5 13.0 13.0 13.0 13.0 52.0 2740.0
 

6 13.0 13.0 
 13.05 13.0 52.0 2740.0
 

7 13.0 13.0 
 26.0 13.0 65.0 4225.0
 

12 1 R R 2
 

2
1___R2R
 

T+ + • -- )-3 (N +1)
N (N + 1) nl n2 nn 

Sustituyendo:
 

12 
 2704 + 2704 + 4356 + 4489 + 2704 +2704 + 4225
 
-T = ( ) - 3(29)
812 4
 

12 23886
 
T =- - ) - 87
 

812 4
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T = ( 88.248) - 87 

T = 1.248 

t0.025 = 12.59
 

1.248 	 < 12.59 No exis e diferencia significativa entre
 
tratamientos.
 

RAN GO S
 

Tratamiento I II III IV Ri (Ri)2
 

1 26.0 17.5 21.5 
 5.5 68.5 4692.25
 

2 9.0 2.0 11.5 23.5 46.0 2116.0
 

3 
 25.0 27.0 14.5 17.5 84.0 7056.0
 

4 19.0 13.0 
 10.0 4.0 46.0 2116.0
 

5 7.5 14.5 14.5 23.5 60.0 3600.0
 

6 
 2.0 7.5 2.0 21.5 33.0 1089
 

7 	 2.0 
 5.5 28.0 17.5 53.0 2809
 

12 R2 1 R22 R2n 
T+ + ) - 3 (N + 1)

N (N + 1) nl n2 	 nn 

Donde:
 

Ri = suma de rangos por tratamiento
 
ni = nfimero de repeticiones o rangos por tratamiento
 
N = ndmero de rangos totales
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Sustituyendo:
 

12 1173.06+529+1769+529+900+272.25+702.24 
T= - () -3 (29) 

812 

12 5869.55 
T = --- ) - 3 (29) 

812 4 

70428
 
T= -87 

812
 

T = -0.266 

to.025 = 12.59
 

Como
 

-0.266 < 12.59 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
 

N = 28 tratamientos
 

n = 4 repeticiones
 

Al igual que todos los muestreos hasta este momento
 

analizados, no se ha encontrado una diferencia significativa
 

entre los tratamientos con las plantas t6xicas y los 2 testigos,
 

lo que nos plantea la posibilidad de que los datos fueron mal
 

tomados, o de que da lo mismo entre aplicar cualquiera de los
 

tratamientos incluyendo los testigos.
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INSECTOS VIVOS
 

RANG O S
 

Tratamiento I II III IV Ri (Ri)2
 

1 12.0 
 12.0 12.0 12.0 48.0 2304.0
 

2 12.0 
 12.0 12.0 24.5 60.5 3660.25
 

3 12.0 
 12.0 12.0 12.0 48.0 2304.0
 

4 12.0 
 26.5 12.0 12.0 62.50 3906.25
 

5 12.0 12.0 
 12.0 26.5 62.50 3906.25
 

6 12.0 
 12.0 12.0 12.0 48.0 2304.0
 

7 
 24.5 12.0 28.0 12.0 76.5 5852.25
 

12 R2
1 R2

2 R2
 

T= ( + + . )-3 (N + 1)
N (N + 1) nl n2 nn 

Sustituyendo:
 

12 1304+3660.25+2304+3406.25+3906.25+2304+5852.25
 
T= ( ) - 3(29) 

812 4 

12 24237
 
T= ( ) -87 

812 4 

T = ( 89.546 ) - 87 

T = 2.546 

t0.025 = 12.59 

Como
 

2.546 < 12.59 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
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MUESTREO 5 

26/Feb/91 INSECTOS VIVOS Y MUERTOS 

I II III IV 

Tratamiento V M V M V M V M 

Buddelia cordata 1% 0 0 3 0 8 0 0 0 

E. co,data 0.5% 3 0 5 0 8 0 1 0 

B. cordata 0.1% 0 0 2 0 2 0 0 0 

Gliricidia sepium 1% 1 0 2 0 1 0 0 0 

Cederella odorata 1% 1 0 1 0 2 0 6 0 

Malati6n 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Testigo 0 0 0 0 2 0 2 0 

DANOS 

Tratamiento I II III IV 

Buddelia cordata 1% 0.0 5.3 6.9 4.5 

B. cordata 0.5% 3.0 3.7 3.2 3.8 

B. cordata 0.1% 1.9 2.1 2.0 4.7 

Gliricidia sepium 1% 5.4 2.0 3.4 6.9 

Cederella odorata 1% 2.9 2.9 2.5 3.4 

Malati6n 4% 0.0 0.5 1.1 0.9 

Testigo 1.8 4.2 4.9 5.1 
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En el siguiente cuadro se muestra la asignaci6n completa y
 

el cfilculo y comparaci6n de la T calculada y la t de tablas.
 

DANOS 

RANGOS
 

Tratamiente I II III IV Ri ,j,2
 

1 1.5 25.0 27.5 21.0 75.0 5625.0
 

2 14.0 18.0 
 15.0 19.0 66.0 4356.0
 

3 7.0 
 10.0 8.5 . 22.0 47.5 2256.23 

4 26.0 8.5 16.5 27.5 78.5 6162.25
 

5 12.5 12.5 11.0 16.5 52.2 2756.25
 

6 1.5 3.0 5.0 4.0 13.5 182.25
 

7 6.0 20.0 23.0 24.0 73.0 5329.0
 

12 R21 R22R 2
122 n
 
T= ( + +- )-3 (N + 1)

N (N + 1) nl n2 nn 

Donde:
 

Ri = suma de rangos por tratamiento
 
ni = nmero de repeticiones o rangos por tratamiento
 
N = nmero de rangos totales
 

Sustituyendo:
 

12 5625+4356+2256.25+6162.25+2756.25+182.25+5329
 
T=-( ) - 3(29) 

812 4
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12 26667
 
T =- - ) - 87
 

812 4
 

T = ( 98.5234 ) - 87 

T = 11.5234
 

t0.025= 12.59
 

Como
 

11.5234 < 12.59 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
 

N = 28 tratamientos totales
 

n = 4 repeticiones
 

Debido a que no se encontr6 ning~in insecto muerto para
 

ninguno de los tratamientos, no se realizaron ninguno de los
 

cdlculos de rangos ya que el rango anico seria de 14.5.
 

Tanto en la distribuci6n de rangos para daflos como para
 

insectos, el valor de la T calculada nos demostr6 que no existe
 

diferencia significativa entre ninguno de los tratamientos
 

analizados, no se ha encontrado una diferencia 
significativa
 

entre los tratamientos con las plantas t6xicas y los 2 testigos.
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INSECTOS VIVOS
 

RANG 0 S
 

Tratamiento I III
II IV Ri (Ri)2
 

1 6.00 23.5 
 27.5 6.0 43.0 1849.0
 

2 23.5 25.0 
 27.5 14.0 90.0 8100.00
 

3 6.00 18.5 18.5 6.0 49.0 2401.0
 

4 14.0 18.5 14.0 6.0 52.50 2756.25 

5 14.0 14.0 18.5 26.0 72.50 5256.25
 

6 6.00 
 6.0 6.0 6.0 24.0 576.0
 

7 6.0 6.0 18.5 18.5 49.0 2401.25
 

12 R21 R22R 2
12n n
 
T= ( + + ) - 3 (N + 1)

N (N + 1) nl n2 nn 

Sustituyendo:
 

12 1849+8100+2401+2756025+5256025+566+3401
 
T = ) -3(29) 

812 4 

12 23339.5 
T = )- 87 

812 4 

T = -0.76 

t0.025 = 12.59 

Como
 

-0.76 < 12.59 No existe diferencia significativa entre
 
tratamientos.
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2.3.2. EXPERIMENTO CON MAIZ BLANCO.
 

De este experimento se informa de los resultados y
 

conclusiones que se obtuvieron a los cinco meses de iniciado el
 

experimento.
 

INSECTOS ADULTOS VIVOS A LOS CINCO MESES EN MAIZ BLANCO 

INSECTOS 

TRATAMIENTOS I 
 II III IV TOTALES
 

Ricinus communis 1.0 % 5 7 13 12 37 

Ricinus communis 0.5 % 13 11 9 3 36 

Ricinus communis 0.1% 12 2 11 18 43 

Malati6n 0 6 0 2 8 

Testigo 5 4 13 5 27 

E 35 30 46 40 
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RANGOS:
 

TRATAMIENTOS 	 I II III IV Ri (Ri)2 (Ri)2/i 

R. communis 1.0 % 8.0 11.0 
 18.0 15.5 52.5 	 2756.25 689.06
 

R. communis 0.5 % 	 18.0 13.5 12.0 
 5.0 48.5 2352.25 588.C
 

R communis 0.1 % 
 15.5 3.5 13.5 20.0 52.5 2756.25 689.06
 

Malati6n 1.5 10.0 1.5 3.5 16.5 
 272.25 68.06
 

Testigo 8.0 6.0 
 18.0 	 8.0 40.0 1600.0 400.00
 

Z 9737.0 2434.25
 

12 t (Ri)2
 

FORMULA: T=( )-- 3 (N + 1)
 
N (N + 1) i=1 ni
 

Donde
 

Ri = Suma de rangos por tratamientos
 

ni = Suma de repeticiones y rangos por tmto. = 4
 

N = # de rangos totales = 20
 

12
 
Desarrollando: T = ( 	 (2434.25) ) - 3 (21) = 6.55 

(20) (21)
 

T tab = 11.0705 .	 Hip6tesis:
 

Rechazar Ho si t tab > ji cuadrada
 

11.0705 > 6.55
 

Concluimos que no existe variaci6n significativa entre los
 

tratamientos.
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INSECTOS MUERTOS A LOS CINCO 


INSECTOS
 

TRATPMIENTOS 
 I II 


Ricinus communis 1.0 % 7 9 


Ricinus communis 0.5 % 12 9 


Ricinus communis 0.1 % 7 32 


Malati6n Il 
 17 


Testigo 17 15 


F,= 56 82 


ANGOS:
 

TRATAMIENTOS 
 I II III 


R. communis 1.0 % 2.0 6.5 9.5 


R. communis 0.5 % 9.5 6.5 4.5 


R. communis 0.1 % 2.0 20.0 4.5 


Malati6n 11.0 15.0 
 8.0 


Testigo 15.0 12.5 18.0 


12 
T = (2468.5)) - 3 (21) 

20 (21) 

T tab = 11.0705
 

Hip6tesis
 

Rechazar Ho si T tab ji cuadrada
 

11.0705 > 7.53
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MESES 


IV 


12.5 


2.0 


15.0 


19.0 


17.0 


= 7.53 

EN MAIZ 


III 


12 


8 


8 


11 


24 


63 


Ri 


30.5 


22.5 


41.5 


53.0 


62.5 


E 


BLANCO 

IV TOTALES 

15 43 

7 36 

17 64 

29 70 

19 75 

87 

(Ri)2 (Ri)2/ni 

930.25 232.56 

506.25 126.56 

1722.25 430.56 

2809.00 702.25 

3906.25 976.56 

9874.00 2468.5 



Concluimos que no hay variaci6n significativa entre los
 

tratamientos.
 

DAOS EN gr. A LOS CINCO MESES EN MAIZ BLANCO
 

INS E CTO S
 

TRATAMIENTOS I II III 
 IV TOTALES
 

Ricinus communis 1.0 % 48.5 44.2 43 47.3 183.0
 

Ricinus communis 0.5 % 71.0 50.8 55.3 45.2 222.3
 

Ricinus communis 0.1 % 49.5 51.6 
 66.3 60.7 228.1
 

Malati6n 20.2 27.9 12.3 13.0 73.4
 

Testigo 43.5 
 65.5 66.0 69.4 244.4 

E = 232.7 240.0 242.9 235.6 

RANGOS:
 

TRATAMIENTOS I II III IV Ri (Ri)2 (Ri)2/ni
 

R. communis 1.0 % 10.0 
 7.0 5.0 9.0 31 961 240.25
 

R. communis 0.5 % 20.0 12.0 14.0 8.0 54 
 2916 729.0
 

R. communis 0.1 % 11.0 13.0 18.0 15.0 57 812.25
3249 


Malati6n 3.0 4.0 1.0 
 2.0 10 100 25.0
 

Testigo 6.0 16.0 17.0 19.0 58 841.0
3364 


Z 10590 2647.5
 

(Ri)2ni = 2647.5
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12
 
T = ( ( 2647.5)) -3 (21) = 12.64 

(20) (21) 

Hip6tesis:
 

Rechazar Ho si T tab > Ji - cuadrada
 

11.0705 < 12.64
 

Concluimos que si existe variaci6n significativa entre los
 

tratamientos.
 

Debido a que hubo diferencia significativa entre los tratamientos,
 

se procede a realizar la prueba de Tuckey (param~trica), para ver
 

cudles son los tratamientos menos efectivos.
 

Partiendo de la sumatoria de Ri de cada tratamiento, le obtenemos
 

su media.
 

Tratamiento Ri/4
 

1 7.75
 
2 13.5
 
3 14.25
 
4 2.5
 
5 14.5
 

F6rmula de Tuckey: 2 - Ri2)/n 

Sy = 
n

10590 - 2756.25/20
 
Sy =
 

19
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391.69
 
Sy = = 20.62 

19 

w = qa(P. &c) Sy
 

qa= De la tabla A.8
 

'P = tratamientos = 5
 

&C = 0.5 '
 

w = (0.57) (20.62)
 

w = 11.75
 

Ahora procedemos a ordenar de menos a mayor la media cada
de 


tratamiento.
 

w = 11.75 + 2.5 = 14.25
 

2.5 7.75 13.5 14.25 14.5
 

S61o un tratamiento queda fuera del rango el cual corresponde al
 

testigo.
 

CONCLUSIONES:
 

- En base a los resultados obtenidos queda de manifiesto que el
 

tratamiento testigo fue el menos efectivo y que los otros
 

tratamientos mostraron al menos algan grado de efectividad.
 

- En cuanto a su grado de efectividad es evidente que el 

tratamiento con malati6n es el mfs efectivo, pues fue el que
 

menos daflos registr6.
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- El segundo tratamiento m~s eficiente fue donde se us6 R. communiz
 

1.0 %. 

- El tercero fue con R. communis al 0.5 %
 

- Finalmente el que menos efectividad tuvo fue el R. communis al
 

0.1 %
 

- Nos permitimos recomendar el R. communis al 1.0 % como 

insecticida de origen vegetal en vez del malati6n por todas las
 

consecuencias negativas que presenta como organofosforado.
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3. PRUEBAS DE TOXICIDAD EN MAMIFEROB Y AVES.
 

3.21 EVALUACION TOXICOLOGICA DE LA PLANTA Ricinus
 
communis L. EN LA RATA NORUEGA, Rattus porvecicus
 
VARIEDAD WISTAR.
 

3.1.1. INTRODUCCION
 

La rata Rattus norveQicus variedad Wistar, pertenece al
 

grupo de los cordados mamiferos, lo que significa que las crias
 

se forman en el interior de las hembras, nacen con cierto
 

desarrollo y son amamantados. Otras caracteristicas anat6micas y
 

fisiol6gicas que comparte la rata con otros mamiferos (incluyendo
 

el hombre) son: sangre caliente, presencia de pelo, el coraz6n
 

dividido en cuatro compartimentos (Collins 1974).
 

El orden mas abundante dentro de la clase mamIferos es el
 

de los roedores, y son caracteristicas de ellos la presencia de
 

incisivos (dientes largos centrales) que crecen continuamente por
 

lo que deben ser usados y gastados royendo.
 

Su periodo de gestaci6n es de s6lo 21 dias, su edad de
 

destete de 21 dias, con un nOmero de 8 - 12 crias por camada, la
 

vida f~rtil 12 meses y su apareamiento es por par colectivo y
 

harem.
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El macho adulto pesa de 450 a 750 g y la hembra de 350 a 450
 

g. (Collins 1974).
 

La rata es el animal de elecci6n para muchos estudios de
 

toxicidad de nuevas drogas y sustancias quimicas, la preferencia
 

estl dada por la incapacidad de la rata para regurgitar sus
 

alimentos o vomitar. Esto la hace particularmente vulnerable a
 

los venenos.
 

3.1.2. ENJAULADO Y ACCESORIOS (BATERIA).

4.
 

El material de fabricaci6n debe ser de alambre galvanizado y
 

aluminio o acero inoxidable con las siguientes caracterlsticas
 

segn Collins 1974.
 

1.- La jaula debe ser segura para que no escapen.
 

2.- Debe ser confortable, teniendo el espacio recomendado por
 

"Guide for Laboratory Animal Facilities and Care" para 

ratas con peso de 250 g. y con una poblaci6n de 1 - 3 

ratas. Ancho 8", fondo 12" y alto 8". En las que se 

trabaj6 para el presente experimento con las siguientes 

medidas ancho 0.22 m fondo 0.29 m y alto 0.15 m. con piso 

de malla con aberturas que no atrapan las patas de las
 

ratas y adecuada ventilaci6n.
 

3.-	 Debe ser higi6nica y segura, fAcil de limpiar, libre de
 

fisuras y grietas, resistente al calor y a los
 

desinfectantes.
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4.- No debe ser ventilada lateralmente.
 

5.- La jaula debe permitir la observaci6n de los organismos.
 

6.- La jaula debe contar con acceso al agua y comida.
 

a). 	Para el agua cuenta con bebederos con tubo de
 

vidrio insertado en tap6n de goma colocados en botella.
 

b). 	Para la dieta tipo pellets son los mas
 

convenientes para la alimentaci6n de ratas ya que
 

vienen en dietas balanceadas.
 

3.1.3. MARCAJE.
 

Cuando se necesita individualizar animales se debe seguir
 

un m6todo, el que se seleccion6 para esta investigaci6n fue:
 

Perforaci6n y muesca en auriculares.
 

Las perforaciones se hacen en las orejas de las ratas con
 

pinzas especiales tipo "perforadora de boleto" con la siguiente
 

clave:
 

Las 	orejas de dividen en 3 partes: Borde, media e interna.
 

- Perforando la oreja derecha en la parte media pegada al 

cuerpo tendremos el ng 1, hacia arriba el ng 2, hacia el 

extremo el ng 3. 
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- Haciendo muescas en la oreja derecha sobre el borde al 

cuerpo tendremos el n2 4, hacia arriba el n2 5, hacia el 

extremo el n2 6. 

- Para los ndmeros 7, 8 y 9 se usa una muesca doble en la
 

oreja derecha. sobre el borde.
 

- En la oreja izquierda se cuentan como docenas coo se 

muestra en la figura: 

0 0 00 

2 5 8 

03 
1
0 06 

40 
09 
0 

70 
0 

Oreja Der. Oreja Der. Oreja Der.
 

0 0
 

20 50
 

0 0 0 0
 

10 30 40 60
 

Oreja izquierda Oreja izquierda
 

3.1,4. NUTRICION.
 

Pr~cticamente los requerimentos nutricionales de todos los
 

animales son similares, reflejando las similitudes bfsicas en las
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vlas metab6licas, 
las fuentes de las cuales se obtienen, los
 

nutrientes difieren mucho de especie a especie.
 

Una dieta, ya sea de origen 
natural o preparada
 

artificialmente, debe suplir todas las necesidades nutricionales
 

del animal, en tal forma que permita una ingesti6n regular y
 

adecuada de cualquiera de ellas, es decir, una dieta balanceada.
 

El t~rmino balanceada 
segfin Collins 1974 se aplica a las 

dietas que contienen los nutrientes esenciales en proporciones 

adecuadas para una especie dada. 

La forma de obtenci6n de alimento balanceado para Rata, se
 

obtiene en forma de "pellets" para ser administrado en comederos
 

adecuados. La dieta balanceada que se encontr6 en el mercado fue
 

de la marca "Purina" denominada "Nutricubos" especial para roe

dores, la dieta recomendada para ratas es de 12 - 15 g. por dia
 

y suministro de agua de 35 ml por dia.
 

El agua y el alimento deber~n ser administrados "ad libitum"
 

libre acceso.
 

3.1.5. DISENO EXPERIMENTAL.
 

El trabajo se inici6 desde el de marzo de
14 1991, momento
 

en que se nos don6 un pie de cria de rata con 20 hembras y 5
 

machos de 80 dias de nacidas, del Bioterio de la Facultad de
 

Medicina. Las ratas llegaron al Bioterio de 
la Universidad Aut6

noma Chapingo, ubicado en el edificio H planta baja en el conjun
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to de Preparatoria Agricola que cuenta con laboratorios de inves

tigaci6n adecuados.
 

Como regla en los bioterios todo organismo que entra deberA
 

pasar un periodo de cuarentena en la cual se analiza su estado
 

general de salud, si presentaran alguna enfermedad se trata en
 

este periodo, por lo tanto las ratas estuvieron del 14 de marzo
 

al 15 de abril de 1991 en la cual se present6 un problema respi

ratorio y se trat6 con "vitafort A" suministrada por 5 dlas
 

disue'to en el agua.
 

Pasando este periodo de cuarentena y tratado el problema
 

respiratorio se cambiaron de sala para su reproducci6n, ya que
 

para entonces tenlan el peso y edad adecuado para la reproducci6n
 

100 dias de nacidos y 200 g para las hembras y 100 dias de
 

nacidos y 300 g de peso.
 

El'm6todo que se oblig6 para la reproducci6n fue de harem 5
 

hembras por un macho a partir del 15 de abril.
 

El periodo de gestaci6n en ratas es de 21 dias por lo que se
 

esperaba los primeros alumbramientos para los dias 7 u 8 de mayo.
 

El primero de ellos fue el 7 con 8 crias, el segundo parto el 8
 

de mayo con 10 crias, el tercer parto el 12 de mayo con 11 crias,
 

el curto parto todas las crias muertas, el quinto parto fue el 17
 

de mayo con 12 crias, el sexto parto se realiz6 el 18 de mayo con
 

12 crias, en total se obtuvieron 53 crias, se consideraron hasta
 

este periodo para que no hubiera tanta diferencia en edad.
 

El inicio del experimento se realiz6 con ratas recien
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destetadas y con 34 dias en promedio de nacidas con un peso de 90
 

g. de peso.
 

Se usaron 24 hembras y 24 machos, los cuales fueron
 

divididos en 2 grupos iguales (12 hembras y 12 machos en 
cada
 

grupo), cada grupo se separ6 en 4 lotes con 3 repeticiones cada
 

uno.
 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE DIETAS
 

A.- LOTE TESTIGO: Ratas alimentadas con producto balanceado
 

Purina molido y vuelto a peletilizar.
 

1.-	 Los pellets se trituraron manualmente hasta dejarlos con un
 

tamaho apropiado para entrar al molino manual.
 

2.- En el molino se redujo a polvo el alimento.
 

3.- Se pes6 1 kg de polvo de alimento
 

4.- Se agreg6 1 1. de agua.
 

5.- Se mezcl6 perfectamente quedando una pasta
 

6.-	 Por medio de un tubo galvanizado de 25 cm de largo y 1.3 cm
 

de dicmetro y una madera a manera de 6mbolo de 30 cm. de
 

largo. Se retac6 el tubo con la pasta hasta el extremo, por
 

medio del 6mbolo se empuja hacia afuera, colocfndose en una
 

charola quedando en forma de "churros".
 

7.-	 Posteriormente se pasa a una estufa con el fin de deshidratar
 

los "churros" a una temperatura de 180 C por espacio de 12
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horas.
 

8.-	 Deshidratada la pasta en forma de "churros" se puede
 

fragmentar en pedazos compactos. Consitencia y tamafio de 3 

5 cm parecida a la de alimento para roedor de importaci6n de
 

la marca "Bluebonnet".
 

9.-	 Los pellets se suministraron "ad libitum", libre acceso
 

durante el perlodo de experimentaci6n.
 

10.- El perlodo de experimentaci6n fue de 6 semanas y media, osea
 

45 dias y se tomaron 20 datos de peso para sacar el Indice de
 

crecimiento indi-Vidual.
 

11.- Al final del experimento se tomaron muestras al azar de las
 

ratas para practicarles los estudios histopatol6giccs a todos
 

sus 6rganos.
 

B.- LOTE EXPERIMENTAL: Ratas alimentadas con un producto
 

balanceado que esti molido mds el 1.0 % de la planta Ricinus
 

communis L. Euph. y vuelto a peletilizar.
 

1.- Los pellets se trituraron manualmente hasta dejarlos con un
 

tamafto apropiado para entrar al molino manuai.
 

2.-	 En un molino manual se redujeron los pellets a polvo.
 

3.-	 Se pesaron 990 g. de polvo de los nutricubos.
 

4.-	 Se pesaron 10 g. de polvo de Ricinus communis L.
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5.- Se mezcl6 perfectamente el alimento y el polvo de la planta.
 

6.- Se agreg6 1 1. de agua.
 

7.- Se volvi6 a mezolar perfectamente hasta quedar una pasta.
 

8.- Por medio de un tubo galvanizado de 25 cm de largo y 1.3 cm
 

de dimetro y una madera a manera de 6mbolo de 30 cm de largo se
 

llen6 el tubo con la pasta hasta el otro extremo. Por medio del
 

6mbolo se empuja hacia afuera, coloccndose en una charola
 

quedando en forma de "churros".
 

9.- Posteriormente se pasa a una estufa con el fin de 

deshidratar los "churros" a una temperatura de 180 C po espacio 

de 12 h. 

10.- Deshidratados los "churros" se pueden fragmentar en pedazos
 

compactos, consistencia y tamafio de 3 - 5 cm. parecidos al
 

alim-'nto para roedor de importaci6n de la marca "Bluebonnet".
 

11.-Los pellets se sumiinistraron "ad libitum" libre acceso
 

durante el perlodo de experimentaci6n.
 

12.-El perodo de experimentaci6n fue de 6 semanas y media, o sea
 

45 dias y se tomaron 20 datos de peso para sacar el Indice de
 

crecimiento indiv iual.
 

13.-Al final del experimento se tomaron muestras al azar de las
 

ratas para practicarles los estudios histopatol6gicos a todos sus
 

6rganos.
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3.1.6 RESULTADOS Y DISCUSION:
 

Los resultados obtenidos del experimento en ratas se
 

realizaron con un s6lo tratamiento 1.0 % de polvo de la planta
 

Ricinus communis L. mezclado en el alimento y el testigo, se
 

compar6 con ratas nutridas s51o con alimento.
 

Las observaciones realizadas en los 45 dias do tratamiento
 

son los siguientes:
 

a) No hubo lesiones aparentes provocadas por la planta
 

Ricinus communis L.
 

b) No se present6 ningfin cambio en el comportamiento de las
 

ratas.
 

c) Se present6 una muerte en el testigo ng 11 de los 

machos en el primer dia del experimento, y un deceso en 

el experimental ng 23 de los machos e- el tercer dia de 

iniciado por lo tanto no se puede considerar causado por 

el efecto por dos motivos: 1) haber sido en ambos testigo 

y experimental y 2) haber sido en los primeros dias de 

iniciado.
 

d) Respecto a la gr~fica de la tasa de aumento de peso de
 

las ratas tratadas con el 1.0 % de la planta
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correspondiente al testigo se puede ver que Ia pendiente
 

es pr~cticamente semejante ( Fig. 2).
 

e) De los estudios histopatol6gicos realizados en el
 

laboratorio de Patologla de la Facultad de Medicina y
 

Veteriria de la U.N.A.M. no se reportan alteraciones
 

patol6gicas considerables de los diversos 5rganos
 

analizados de las ratas como son:
 

Higado Pulm6n Trdquea
 
Rifi6n Coraz6n etc.
 
Intestino Cerebro
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3.2 "EVALUACION DE EFECTOS TOXICOLOGICOS DE
 
Ricinus communis L. EN POLLOS Gallus domesticus.
 

3.2.1. INTRODUCCION
 

Los pollos pertenecen a la clase aves. Ellas tienen plumas,
 

coraz6n con cuatro cavidades, c6lulas rojas nucleadas y pulmones.
 

Las crias se desarrollan externamente, son animales de sangre
 

caliente.
 

Las ayes no orinan externamente. Los residuos nitrogenados
 

en forma semis6lida se filtran desde la sangre por los rifiones y
 

contindan por via de los ur6teres hacia la cloaca desde donde son
 

expulsados junto con las heces.
 

Los pollos adultos se deben sexar en base a sus
 

caracteristicas sexuales secundarias ya que no existen genitales
 

externas en ellos. Los machos tienen la cresta y las barbillas
 

mfs gruesas y grandes que las hembras.
 

El pollo ha sido usado en el laboratorio para la
 

investigaci6n en los siguientes campos: nutrici6n, embriologia,
 

endocrinologia, gen6tica, inmunologia y fisiologia, en esta
 

ocasi6n los estudiaremos en un nuevo campo, la Toxicologia.
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3.2.2. ADAPTACION
 

Se establecieron los pollos en el Bioterio de la Universidad
 

Aut6noma Chapingo, ubicado en el edificio "H" planta baja en el
 

conjunto de Preparatoria Agricola que cuenta con varias salas de
 

investigaci6n. Se tom6 la sala grande de las siguientes medidas:
 

4.73 m. de largo x 3.67 m. de ancho y .2.95 m. de alto, se
 

acondicion6 para alojar 16 jaulas con las siguientes medidas: 

0.90 x 0.60 x 0.40 m. contando con extractor de aire y 

calefactores. 

El 12 de febrero de 1991 se compraron 50 pollitos "VANTRES"
 

de 13 dias de nacidos con peso proinedio de 170 g. cada uno, de la
 

"Incubadora Avicola de Tulancingo, Hgo." previamente vacunados
 

contra el "Mareck".
 

La temperatura corporal del pollo es de 40 - 41 C; deben 

ser mantenidos, sobre todo los reci~n nacidos en incubadoras o 

calefactores a 35 C hasta que alcancen 6 semanas de edad, 

posteriormente la temperatura se disminuirf gradualmente a 30 

hasta que el. pollo est& totalmente enplumado. 

Como regla en los bioterios todo organismo que entre, debe
 

pasar por un periodo de cuarentena en la cual se analiza su
 

estado general de salud; si presentaran alguna enfermedad, se
 

tratan en este periodo, por lo tanto los pollos estuvieron del
 

martes 12 de febrero al lunes 4 de marzo de 1991. Para reducir la
 

mortalidad de los pollitos en sus primeros 15 dias de adaptaci6n
 

se les suministr6 al agua "Valsyn As" que contiene Valsyn As,
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estabilizante y exipiente cbp 100 g. en una disoluci6n de 0.5 g.:
 

1000 ml.
 

El 16 de febrero se vacunaron los pollitos contra el
 

NEWCASTLE por inmunizaci6n activa via ocular poniendose una dosis
 

de una gota por cada uno (virus vivo cepa B) de los laboratorios
 

Maver.
 

3.2.3 DIETA
 

Una dieta, ya sea de origen natural o preparada
 

artificialmente debe suplr todas las necesidades nutricionales
 

del animal, de tal forma que permita una ingesti6n regular y
 

adecuada de cualquiera de ellas, es decir, una dieta
 

"balanceada". El t6rmino "balanceada" se aplica a las dietas que
 

contienen los nutrientes esenciales en proporciones adecuadas
 

para una especie dada. (Granados 1974)
 

La alimentaci6n de los animales de laboratorio, es hoy en
 

dia mucho mcs simple. Existen alimentos para animales de
 

laboratorio preparados comercialmente que est~n a la disposici6n,
 

de todas las especies comunmente empleadas. Actualmente las
 

dietas vienen homogenizadas y moldeadas a presi6n en "Pellets".
 

Algunas dietas se mezclan y enbasan bajo indicaciones especiales;
 

6stas se pueden obtener molidas de modo que permitan la
 

incorporaci6n de sustancias de prueba.
 

Hablando en general, hay muchas dietas posibles de conseguir
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en el comercio que sin suplementos son nutricionalmente adecuadas 

para el mantenimiento y reproducci6n normal de gatos, perros, 

ratones, ratas, hamsters, conejos, caballos y aves. (Granados, 

1974). 

Los animales de laboratorio comen sus dietas "ad libitum" 

libre disposici6n. 

Cualquier alteraci6n en la nutrici6n o elementos incluidos 

en la dieta se detectarl por medio de una curva de crecimiento.
 

Existen mfis de tres tipos de dietas b~sicas para ayes en
 

el mercado.
 

NOMBRE DE LA DIETA 

I.- Dieta de crianza, 

"starting mash" con 
un minimo de 20 %de 
proteina para polli-
tos de 0 a 8 semanas. 

2.- Dieta de creci-
miento. "Growing 
mash" Len un minimo 
de 16 %de proteina 
para pollos de 8 a 
18 senanas de edad. 

TIPOS DE DIETAS
 

MARCA 

API-ABA 


1.- CAPORINA #1 
para pollos de 

engorda del ler. 
dia de nacidos 
hasta la 5a se-
mana. 

2.- CAPORINA #2 
para pollos de 
engorda de la 
5a senana a fi-
nalizar. 

MARCA 
UNION 

-1.- INICCION 
PARA POLLOS de 
engorda desde 
el ler. dfa de 
nacidos hasta 
la 5a senana. 

2.- FIN UNO PA 
RA pollos de 
eigorda duran-
te la 5a sea-
na hasta la 9a 
senana. 

MARCA 
HACIENDA
 

1.- EWORDA INICIA-
CION.
 
para pollos de en
gorda desde el ler
 
dia de nacidos has
ta la 8a. semana.
 

2.- ENGORDA FINALI-

ZADORA.
 
Para pollos de en
gord. desde la 8a.
 
sen -a hasta salir
 
al :.ercado.
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2.1.- FIN DOS
 
para pollos de
 
engorda de la
 
9a semana
 
hasta salir al
 
mercado.
 

3.- Dieta para
 
ponedoras. "Laying
 
mash" con un
 
minimo de 15% de
 
proteina.
 

3.2.4. MARCAJE
 

Todos los pollos se marcaron con azul de anilina (colorante)
 

sobre las plumas dorsales, remarc~ndose cada semana. Normalmente
 

deben ser con bandas met~licas en el ala izquierda o con anillo en
 

la pata izquierda.
 

3.2.5 ESTERILIZACION
 

Todo el material usado como jaulas e instrumental, etc. se 

etteriliz6 con "QRY" soluci6n 12%, Germicida anticorrosivo.
 

3.2.6. DISE&O EXPERIMENTA7 ,. 

El lunes 4 de marzo de 1991 se inici6 el experimento que
 

consisti6 de 4 lotes cada uno con 12 pollos, 3 por jaula y
 

distribuldos al azar.
 

Se distribuyeron de la siguiente manera:
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1. TESTIGO - alimentados 	s61,; con producto balanceado TR con 3 

repeticiones cada uno.
 

TRI
 
Distribuidos al azar 	 TR2
 

TR3
 
TR4
 

2. EXPERIMENTAL A alimento balanceado + 10% de Ricinus communis
 

L. EA con 3 repeticiones cada uno.
 

EAR1
 
Distribuidos al azar 	 EAR2
 

EAR3
 
EAR4
 

3. EXPERIMENTAL B alimento balanceado + 1% de Ricinus communis
 

L. EB con 3 repeticiones cada uno.
 

EBRI
 
Distribuldos al azar 	 EBR2
 

EBR3
 
EBR4
 

4. EXPERIMENTAL C alimento balanceado + 0.1% de Ricinus communis
 

L. EC con 3 repeticiones cada uno.
 

ECRI
 
Distribuidos al azar 	 ECR2
 

ECD3
 
ECR4
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Los pollos se pesaron cada tercer dia, lunes, mi6rcoles y
 

viernes desde el 4 de marzo hasta el 17 de abril de 1991. comple

t~ndose 20 datos en total.
 

Preparaci6n de dietas para pollos experimentales.
 

TESTIGOS Y EXPERIMENTALES A, B y C.
 

Testigos:
 

Al grupo testigo se le suministr6 alimento balanceado de la
 

marca "UNION" siguiendo la tabla de recomendaciones de f~brica.
 

"FIN UNO" - Para pollos de engorda durante la 50 semana 

hasta la 9A semana de nacidos. 

"FIN DOS" - Para pollos de engorda de la semana 9A hasta el
 

fin del experimento.
 

Se pesaron los pollos cada 3er. dia, lunes, mifrcoles y
 

viernes por 7 semanas para sacar su curva de crecimiento.
 

Experimental A tratamiento con el jOQ de Ricinus communis L.
 

A este grupo se le suministr6 alimento balanceado "FIN UNO"
 

de la 5A a la 94 semana y "FIN DOS" de la 9A hasta el fin del
 

experimento, agregfndole el 10% de la planta (tallos y hojas)
 

molidas de R',;inus communis L. se mezclaban en una bolsa de
 

91
 



pl~stico para homogeneizar perfectamente la planta con el
 

alimento.
 

Se pesaron los pollos cada 3er. dia lunes, mi6rcoles y
 

viernes por 7 semanas para sacar su curva de crecimiento.
 

Egperimental B tratamiento con el 1.0% do Ricinus communis L.
 

A este grupo se le suministr6 alimento balanceado "FIN UNO" 

de la 53 ri la 93 sem na de nacidos y "FIN DOS" de la 9A semana 

hasta concluir el experimento. Se le agreg6 el 1.0% de la planta 

(tallos y hojas) molidas de Ricinus communis L. se mezclaron en 

una bolsa de pldstico para homogeneizar perfectamente la planta 

con alimento. 

Se pesaron los pollos cada 3er. dia lunes, mi6rcoles y
 

viernes por 7 semanas para sacar su curva de crecimiento.
 

Experimental C totalmente con 0.1% de Ricinus communis L.
 

A este grupo se le suministr6 alimento balanceado "FIN UNO" 

de la 53 a la 93 semana de nacidos y "FIN DOS" de la 93 semana 

hasta concluir el experimento. Se le agreg6 el 0.1 % de la planta 

(tallos y hojas) molidas de Ricinus communis L., se mezclaron en
 

una bolsa de pldst:Lco para homogeneizar perfectamente la planta
 

con el alimento.
 

Se pesaron los pollos cada 3er. dia lunes, mi6rcoles y
 

viernes por 7 semanas para sacar su curva de crecimiento.
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3.2.7 RESULTADOS
 

3.2.7.1.- Pollos tratados con el 10 % de R. communis L.
 

Las observaciones realizadas en los pollos durante los 45
 

dias de tratamiento son los siguientes:
 

a) No se presentaron sintomas de toxicidad tales como
 

parflisis, diarrea, v6mito, temperatura, espasmos etc.
 

b) No hubo lesiones aparentes provocadas por la planta
 

Ricinus communis L.
 

c) No se present6 ningan cambio en el comportamiento de los
 

pollos.
 

d) No hubo muertes de pollos.
 

e) Respecto a la gr~fica de la tasa de aumento de peso de
 

los pollos tratados con el 10 % de la planta
 

corespondiente al testigo se puede ver que es ligeramente
 

menor en el tratamiento, debido probablemente a que fue
 

demasiado la cantidad de planta y los pollos trataban de
 

escoger el alimento tirandolo pero sin que repercutiera
 

en su salud (Fig. 3).
 

f) De los estudios histopatol6gicos realizados en el
 

laboratorio de Patologla de la Facultad de Medicina y
 

Veterinaria de la U.N.A.M. no se reportan alteraciones
 

93
 



patol6gicas de los diversos 6rganos analizados de los
 

pollos.
 

Higado Pulm6n
 
Rift6n Coraz6n
 
Intestino Cerebro
 
Molleja Tr~quea
 

3.2.7.2.- Pollos tratados con el 1 % de polvo de la planta
 

Ricinus communis L.
 

Las observaciones realizadas en los pollos durante los 45
 

dias de tratamiento son los siguientes:
 

a) No se presentaron sintomas de toxicidad en los pollos
 

tales como pardlisis, diarrea, v6mito, temperatura,
 

espasmos, etc.
 

b) No hubo lesiones aparentes provocadas por la planta
 

Ricinus communis L.
 

c) No se present6 ningdn cambio en el comportamiento de los
 

pol)os.
 

d) No hubo muertes de pollos.
 

e) Respecto a la gr~fica de la tasa de aumento de peso de
 

los pollos tratados con el 1.0 % de la planta
 

corespondiente al testigo se puedo ver que es
 

pr~cticamente igual.
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f) De los estudios histopatol6gicos realizados en el
 

laboratorio de Patologia de la Facultad de Medicina y
 

Veterinaria de la U.N.A.M. no se reportan alteraciones
 

patol6gicas de los diversos 6rganos analizados de los
 

pollos.
 

Higado Pulm6n
 
Rifi6n 	 Coraz6n
 
Intestino Cerebro
 
Molleja Tr~quea
 

3.2.7.3.- Pollos tratados con 0.1 % de polvo de la planta
 

Ricinus communis L.
 

Las observaciones realizadas en los pollos durante los 45
 

dias de tratamiento son los siguientes:
 

a) No se presentaron sintomas de toxicidad en los pollos
 

tales como pardlisis, diarrea, v6mito, temperatura,
 

espaspos etc.
 

b) No hubo lesiones aparentes provocadas por la planta
 

Ricinus communis L.
 

c) No se present6 ningfin cambio en el comportamiento de los
 

pollos.
 

d) No hubo muertes de pollos.
 

e) 	Respecto a la gr~fica de la tasa de aumento de peso de
 

los pollos tratados con el 0.1 % de la planta
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correspondiente al testigo se puede ver que la pendiente
 

es prfcticamente semejante.
 

f) De los estudios histopatol6gicos realizados en el
 

laboratorio de Patologia de la Facultid de Medicina y
 

Veterinaria de la U.N.A.M. no se reportan alteraciones
 

patol6gicas considerables de los diversos 6rganos
 

analizados de los pollos como son:
 

Higado Molleja Cerebro
 
Rifi6n Pulm6n Tr~quea
 
Intestino Coraz6r etc.
 

3.2.7. BIBLIOGRAFIA
 

Collins R.G. et al 1974. Manual para Thcnicos en Animales de
 
Laboratorio. Traducci6n de la publicaci6n 67-3. American
 
Association for Laboratory Animal. Science Joliet Illinois U.S.A.
 
bajo los auspicios de la Organizaci6n Panamericana De La Salud
 
O.N.U.
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4. PROPAGACION DE PLANTAS INSECTICIDAS
 

La propagaci6n de plantas con propiedades insecticidas se
 

sigue realizando como parte del proyecto y so distribuyen las que
 

estdn en edad de transplantarse.
 

En el anexo I se agregan cartas donde se indica de las
 

don":iones que se han realizado.
 

Debido a la importancia de la propagaci6n de plantas
 

que han resultado con propiedades insecticidas, se inform6 que en
 

abril de 1991 se present6 un proyecto dentro del programa de 

PROYECTOS PRODUCTIVOS que inici6 en este afio el Colegio de 

Postgraduados, y que habla sido aprobado en la fase de 

antepropuesta. 

Actualmente, el proyecto fue aprobado definitivamente y se
 

asign6 el presupuesto de 25 000 000 (veinticinco millones de
 

pesos) y se estS actualmente er, la fase de construcci6n del
 

invernadero que tendrA una capacidad para propagar 10 000 plantas
 

por afto de las que han resulatado mds efectivas (la informaci6n
 

completa de la antepropuesta se encuentra en el ANEXO II).
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5. DIVULGACION DE RESULTADOS
 

En este apartado se informa de la divulgaci6n de este
 

proyecto en los siguientes aspectos : Impartici6n de Cursos;
 

Trabajos presentados en Congresos y Simposios; Ponencias y 

Plhticas por inv5.taci6n, y Participaci6n en Concursos y 

Exposiciones 

A) Inpartici6n de Cursos. (ANEXO III.1)
 

a) Preparaci6n y Uso de Plaguicidas Naturales. Municipio de
 

Momostenango, Departamento de Totonicapan, Guatemala. C.A. 9-11
 

de Agosto de 1991.
 

b) Protecci6n de Granos Almacenados con Polvos Vegetales.
 

Asociaci6n Promotora de Proyectos de Autogesti6n. Guatemala, C.A.
 

14 de Agosto de 1991.
 

c) Plantas Plaguicidas en el Control de Plagas Agricolas. 

Centro Educativo NUFED 1. Aldea San Jos6 Chirijuyra, 

Chimaltenango, Guatemala, C.A. 16-18 de Agosto de 1991. 
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B). Trabajos presentados en Congresos y Simposios:
 

(ANEXO 111.2)
 

a) Soluciones acuosas vegetales en el control del gusano
 
cogollero del maiz J.E.Smith. Zdrate T.,Y; Villar M.,
 
C. y Delgadillo P.,A. III SIMPOSIO NACIONAL SOBRE
 
SUSTANCIAS VEGETALES Y MINERALES FH EL COMBATE DE
 
PLAGAS. En: XXVI CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA, 19
22 DE MAYO DE 1991, VERACRUZ, VER. Pag. 464.
 

b) Trompillo, Cordia biossieri y tronadora Tecoma stans para 
el control del gusano cogollero del malz Spodoptera 
frugiperda (LEPIDOPTERA NOCTUIDAE). Martinez J.,I y 
Villar M.,C. III SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SUSTANCIAS 
VEGETALES Y MINERALES EN EL COMBATE DE PLAGAS. En: XXVI 
CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA, 19-22 DE KAYO DE 
1991, VERACRUZ, VER. Pag. 465. 

c) Evaluaci6n en campo de polvos vegetales y minerales
 
contra el gusano cogollero del maiz, Spodcptera
 
frugiperda en Tepetates, Veracruz. Ortega A., L.D. y
 
Rodriguez H.,C. III SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SUSTANCIAS
 
VEGETALES Y MINERALES EN EL COMBATE DE PLAGAS. En: XXVI
 
CONGRESO NACIONAL D- ENTOMOLOGIA, 19-22 DE MAYO DE
 
1991, VERACRUZ, VER. Pag. 466.
 

d) Toxicidad de extractos vegetales contra larvas de 
conchuela del frijol, Epilachna varivestis en 
condiciones de laboratorio. Luna R.,M.E. y Lagunes 
T.,A.. III SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SUSTANCIAS VEGETALES 
Y MINERALES EN EL COMBATE DE PLAGAS. En: XXVI CONGRESO 
NACIONAL DE ENTOMOLOGIA, 19-22 DE MAYO DE 1991, 
VERACRUZ, VER. Pag. 467-468. 

e) Toxicidad de HpRocratea spp. en larvas de Culex
 
quinguefasciatus, Aedes aegvpti y Spodoptera frugiperda
 
en laboratorio. Machado C.,M.H. y Rodriguez H.,C.. III
 
SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SUSTANCIAS VEGETALES Y
 
MINERALES EN EL COMBATE DE PLAGAS. En: XXVI cONGRESO
 
NACIONAL DE ENTOMOLOGIA, 19-22 DE MAYO DE 1991,
 
VERACRUZ, VER. Pag. 469.
 

f) Utilizaci6n de polvos y extractos vegetales para el
 
control de Zabrotes subfasciatus y Acanthoscelides
 
obtectus en frijol almacenado. Cortez R.,M.O.; Garcia
 
S.,G.; Villaescusa M.,M.I.; Sdnchez M.,R.I.; Renteria
 
G.,T.R. y Wong C.,F.J.. III SIMPOSIO NACIONAL SOBRE
 
SUSTANCIAS VEGETALES Y MINERALES EN EL COMBATE DE
 
PLAGAS. En: XXVI CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA, 19
22 DE MAYO DE 1991, VERACRUZ, VER. Pag. 470.
 

g) Experimento de campo con Trichilia havanensis para el
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combate de Phillophaga spp. y Spodoptera frugiperda en 
el cultivo de maiz, Amatln, Zoquiapan, Puebla.. Galdn 
A., F.J.; L6pez O.,J.F.; Arag6n G.,A y Gonzdlez S.,F.. 
III SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SUSTANCIAS VEGETALES Y 
MINERALES EN EL COMBATE DE PLAGAS. En: XXVI CONGRESO 
NACIONAL DE ENTOMOLOGIA, 19-22 DE MAYO DE 1991, 
VERACRUZ, VER. Pag. 471. 

h) Utilizaci6n de gordolobo Gnaphalium inortatum para la 
prote-ci6n de malz almacenado en condiciones rasticas. 
Ortega A.,L.D. y Rodrigue7 H.,C.. III SIMPOSIO NACIONAL 
SOBRE SUSTANCIAS VEGETALES Y MINERALES EN EL COMBATE DE 
PLAGAS. En: XXJI CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA, 19-
22 DE MAYO DE 1991, VEPACRUZ, VER. Pag. 472.
 

i) Alfa-sanshool, principio activo larvicida de la 'corteza 
de Zanthoxyllum liebmannianum. Navarrete, A.; Reyes B.; 
Sixtos C.; Rodriguez C. y Estrada E. III SIMPOSIO 
NACIONAL SOBRE SUSTANCIAS VEGETALES Y MINERALES EN EL 
COMBATE DE PLAGAS. En: XXVI CONGRESO NACIONAL DE 
ENTOMOLOGIA, 19-22 DE MAYO DE 1991, VERACRUZ, VER. Pag. 
473.
 

j) M6todos no convencionales de combate de insectos plaga en
 
Tecpan, Guatemala. Rodriguez H.,C.. III SIMPOSIO
 
NACIONAL SOBRE SUSTANCIAS VEGETALES Y MINERALES EN EL
 
COMBATE DE PLAGAS. En: XXVI CONGRESO NACIONAL DE
 
ENTOMCLOGIA, 19-22 DE MAYO DE 1991, VERACRUZ, VER. Pag.
 
474.
 

k) Especies vegetales del noreste de Mexico para el control
 
del gorgojo del maiz, Sitophilus zeamais. L6pez S.,V y
 
Leos M.,J.. III SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SUSTANCIAS
 
VEGETALES Y MINERALES EN EL COMBATE DE PLAGAS. En: XXVI
 
CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA, 19-22 DE MAYO DE
 
1991, VERACRUZ, VER. Pag. 475-476.
 

1) Plantas tropicales e el combate del gorgojo del maiz,
 
Sitophiluz zeamais. Vidales E.,M. y Leos M.,J.. III
 
SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SUSTANCIAS VEGETALES Y
 
MINERALES EN EL COMBATE DE PLAGAS. En: XXVI CONGRESO 
NACIONAL DE ENTOMOLOGIA, 19-22 DE MAYO DE 1991,
 
VERACRUZ, VER. Pag. 477-478.
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C) Ponencias. (ANEXO 111.3)
 

a) Uso de sustancias vegetales y minerales en el combate de
 

plaqas agricolas. SEP. Instituto Tecnol6gico Agropecwtrio # 18.
 

Villa Ursulo Galv~n, Veracruz. 27 de Sep. 1991.
 

b) Insecticidas botfnicos. Depto. de Fitotecnia.
 

Universidad Aut6noma Chapingo. 24 de Septiembre de 1991.
 

c) Actividad insecticida de productos naturales. Programa de
 

Agroecologla. Universidad Aut6nc -iaCahpingo. 11 de Octubre de
 

1991.
 

d) Ponencia sobre Insecticidas de Origen Natural impartida 

en la VII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal . Instituto 

Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C.. Tlacotepec 

Guerrero 14-16 de Septiembre de 1991 

D) Participaci6n en diferentes tipos de eventos.
 

(ANEXO III.4) 

a) Participaci6n en el Premio "Mariano L6pez Mateos" en
 

1990.(Los Diplomas fueron entregados en mayo de 1991).
 

ANEXO. III.4.A
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b) Participaci6n en la exposici6n "Ecotecnologlas para el
 

Desarrollo Rural y Urbano" del 22 de Octubre al 9 de Noviembre
 

de 1991. Museo Tecnol6gico de la Comisi6n Federal de
 

Electricidad. Segunda Secci6n del Bosque de Chapultepec. Mexico
 

D.F.
 

ANEXO III.4.B
 

E. TESIS
 

Toxicidad de nucve especies de Cestrum (Solanaceae) en
 

cuatro insectos de importancia econ6mica, en Chapingo, M6xico.
 

Tesis de Licenciatura Presentada por Martin Rocha Aguilar. Depto.
 

de Parasitologia. Universidad Aut6noma Chapingo. Chapingo Estado
 

de Mfxico.
 

ANEXO 111.5
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6. COMUNICACIONES INTERNACIONALES
 

Como el proyecto ha despertado el inter6s en diferentes
 

paises, se han realizado las siguientes actividades:
 

1) Impartici6n de cursos sobre polvos vegetales y minerales.
 

En otro apartado de este informe se detallan los cursos.
 

2) Visita al Centro de Entomologla y Acarologla del Colegio
 

de Postgraduados del Ing. Fernando Ocampo Aguilar de la Direcci6n
 

General de Sanidad Vegetal de Costa Rica. Este pals estl muy
 

interesado en que se pueda iniciar un proyecto semejante.
 

Durante su visita hizo un recorrido por las instelaciones
 

donde se estfn realizando investigaciones para el proyecto, y
 

tambi6n visit6 experimentos de campo que se tienen establecidos
 

en Veracruz y San Luis Potosi.
 

Debido a su interns, se cont6 con su asistencia al XXVI
 

Congreso Nacional de Entomologla, que se desarroll6 del 19 al 22
 

de Mayo de 1991. En este evento particip6 en el III SIMPOSIO
 

NACIONAL SOBRE SUSTANCIAS VEGETALES Y MINERALES EN EL COMBATE DE
 

PLAGAS, que trat6 principalmente plagas agricolas y de granos
 

almacenados. (ANEXO IV.A)
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3) The Board on Science and Technology for International
 

Development (BOSTID) invit6 al Dr. Angel Lagunes Tejeda para que
 

participara en el evento Biotechnology 2000, que se desarrollarla
 

en Bali, Indonesia del 16-19 de Septiembre. Sin embargo, por
 

causas ajenas se suspendi6 el evento (ANEXO IV.B).
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7. FORMACION DE RECURSOS HUMINOS
 

Dentro del proyecto se conina con la formaci6n de
 

investigadores a nivel de licenciatura y maestrla. Se cuenta
 

actualmente con tesistas de las siguientes Instituciones:
 

Universidad Aut6noma Chapingo
 
Centro de Entomologia y Acarologla
 
Universidad de Puebla
 
UNAM
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8. PERSONAL ACADEMICO PARTICIPANTE
 

El personal acad6mico que participa en este proyecto d-3
 

investigaci6n se anota en la siguiente lista, en la que se sefiala
 

la instituci6n en que labora y la 	actividad que desempefia.
 

ACADEMICO 	 ACTIVI DAD
 

Dr. Angel Lagunes Tejeda 	 Director del Proyecto.
 
Obtenci6n de la colaboraci6n
 
por parte de instituciones
 
relacionadas con el tema de
 
este proyacto, elaboraci6n de
 
informes y administraci6n de
 
los recursos econ6micos.
 

M.C. Hussein Sanchez Arroyo Coordinaci6n de los 
experimentos en los Estados de 
Veracruz y Tabasco, colecta y 
procesado de plantas. 

M.C. Cesdreo Rodriguez Hdez. Coordinador de los experimentos
 
en los Estados de Puebla y San
 
Luis Potosi. Colecta y
 
procesado de plantas.
 
Elaboraci6n de informes
 
t~cnicos y de material
 
divulgativo del proyecto.
 

M.C. David Mota SAnchez Participa en el proceso y
 
realizaci6n del informe.
 

M.C. Daniel A. Rodriguez L. 	 Investigador del CEICADES-CP
 
Coordina experimentos en el
 
Estado de Tabasco.
 

M.C. Gerardo Arcos Cavazos Investigador del INIFAP-CIFAP,
 
Veracruz. Coordina experimentos
 
en el Estado de Veracruz.
 

M.C. Laura D. Ortega Arenas Acad~mica del CRECIDATH-CP.
 
Participa en experimentaci6n de
 
campo en el Estado de Veracruz.
 

M.C. Carlos Villar M. Profesor Investigador de la
 
UASLP, colabora en las
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M.C. Joel P6rez Mendoza 


Dr. Carlo Rios Alonso 


Dr. Alfonso Romo de Vivar 


Dr. Manuel Jim6nez 


Dra. Lidia Rodriguez Hann 


Dra. Alicia Cruz Baz~n 


Lic. Juan C. Anaya C. 


Lic. Jos6 A. Aranda Zufiiga 


Ing. Joaquin Arias Veldzquez 


Ing. Jos6 Yi. Herrera P. 


Ing. Antonio Ztfiga Armas 
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evaluaciones del Estado de San
 
Luis Potosi.
 

Investigador del INIFAP.
 
Colabora en las pruebas de
 
evaluaci6n 
Guanajuato. 

en el Estado de 

Investia-dor 
la L14AM. 

en Fitoquimica de 

Investigador en Fitoquimica de
 
plantas prometedoras en el
 
combate de insectos. Instituto
 
de Quimica de la UNAM.
 

Colabora en el anAlisis de
 
plantas insecticidas, Instituto
 
de Quimica de la UNAM.
 

Realiza investigaci6n
 
fitoquimica con plantas de
 
nuestro proyecto, Instituto de
 
Quimica de la UNAM.
 

Colabora en el an~lisis
 
fitoquimico de plantas
 
insecticidas, Instituto
 
Tecnol6gico de Veracruz.
 

Gerente de Operaciones
 
BORUCONSA; Instituci6n que
 
proporciona el maiz almacenado
 
para este proyecto.
 

Subgerente de Almacenes
 
BORUCONSA; Instituci6n que
 
proporciona ademcs las bodegas
 
de experimentaci6n.
 

Subgerente de Conservaci6n
 
BORUCONSX; Instituci6n que
 
coopera con las Instalaciones y
 
grano en los experimentos de
 
almac~n.
 

Profesor de la Secretaria de
 
Educaci6n Pdblica, colabora en
 
la evaluaci6n de polvos
 
minerales y vegetales
 
insecticidas en Oriental,
 
Puebla.
 

Colaborador del Proyecto,
 
proveniente de la Universidad
 



Ing. Jorge Araya Gonzdlez 


Bi6l. Martha Aguilera Pefia 


Bi6l. Jaime Ballesteros 


Ing. Serafin Luna Carrillo 


Sr. Lauro Herndndez P6rez 


Sr. Jos6 Garcia Pfrez 


Sr. Rub6n P6rez Gamero 


Sr. Heriberto Gonzdlez Diaz 


Srita. Claudia Mendoza Le6n 


de San Carlos en Guatemala,
 
trabaja en todas las fases del
 
proyecto.
 

Proviene del Ministerio de
 
Agricultura de Costa Rica.
 

Estudiante en proceso de
 
graduaci6n qua realiza su tesis
 
dentro de este proyecto.
 

Profesor de la Universidad
 
Aut6nora Chapingo, realiza las
 
pruebas de toxicidad de plantas
 
en ratas y pollos.
 

Colaborador de tiempo parcial,
 
participarA en todas las fases
 
del proyecto.
 

Colabora en todas las etapas
 
del proyecto y encargado del
 
mantenimiento del equipo.
 

Colaborador a cargo de la
 
identificaci6n de las plantas
 
colectadas y de su
 
procesamiento.
 

Encargado de la cria de
 
insectos.
 

Colaborador en la cria de
 
insectos.
 

Secretaria del. Proyecto.
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9. PROGnAMA DE ACTIVIDADES PUTURAS
 

A) Terminar de realizar el analisis estadistico de los
 

experimentos que est~n establecidos en las diferentes
 

localidades que se reportan en el segundo informe.
 

B) Continuar con la evaluaci6n de plantas insecticidas en plagas
 

de cultivos bdsicos.
 

C) Colecta masiva de plantas prometedoras faltantes que no se ban
 

evaluado en condiciones de campo ni almacenamiento.
 

D) Colecta de plantas que son muy abundantes en los diferentes
 

estados de la Repiblica Mexicana y realizar evaluaciones
 

en los insectos que se est~n criando permanentemente en
 

el Centro de Entomologia y Acarologia.
 

E) Continuar con la segunda fase de pruebas de toxicidad en aves
 

y mamiferos.
 

F) Continuar estimulando la formaci6n de recursos humanos del
 

personal que se encuentra colabornado en el proyecto, o
 

de otras Instituciones y fomentar la relaci6n de
 

profesionales que se encuentren laborando en estos
 

temas.
 

G) Organizar reuniones de Investigaci6n: simposios, conferencias,
 

exposiciones, o cualquier actividad que divulgue los
 

resultados que se han obtenido en el presente proyecto.
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10. ANEXOS
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ANEXO I 



M6xico D.F.. a 27 do septiembre de 1991
 

N.C. CESAREO RODRIGUEZ
 
Depto. de Area de Tecnologfa
 
Colegio de Postgraduados
 

Por medio de la presente agradecemos a usted la gonerosa donaca6n de 5 frboles
 
do NYM, para el ranclo de "Tepolotitlin" ubicado en el poblado do Alpuyeca en
 

el Estado de Morelos y el cual es propiedad del Sr. Ram6n Torres. Con estos
 
Arboles se pretende iniciar el cultivo le 
los mismos a partir do sus semilias
 
como parte de un proyecto encaminado a combatir las plagas endemicas do la
 
regi6n a trav6s de medios naturales y que no contaminen la tierra. Por e]
 
momento este 
proyecto no tiene fines lucrativos sino de investigaci6n. ESSACI
 

que es la asoclaci6n que promociona este proyecto es como su nombre lo dice un
 
espacio donde se pretende reestablecer la salud por tfcnicas naturales. Rambn
 
Torres 
miembro de este organismo es asi mismo el responsable de 1levar a cabo
 

este proyecto.
 

Agradecemos 
de antemano su atenci6n para con nosotros y esperamos poder series
 
en 
 el futuro de alguna utilidad en las Areas que trabajamos. Esta por demos el
 
decir que estamos dispuestos a colaborar en cualquier impulso encaminado a las
 

formas de investigaci6n sobre los NVNS que ustedes puedan requerir de nosotros.
 

Agradecemos a ustedes su fina atenci6n.
 

. jit 
'ORA. 'L~A CORDER-' SR. ANO TORRES
 

espociodesolud ycultmointegral 



COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
INSTITUCION DE ENSERANZA E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS 

Chapif"goM'ico, 27 de Agosto de 1991 

CENTRO DE
 
ENTONOLOGIA Y ACAROLOGIA
 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por meilo de la presente se hace constar que el Centrode Entomologia, Secci6n Toxicologa de esta Instituci6n, dona al Vivero de Cuautla 5 -(Azadirachta india),nrbo-esde-Nee-
los cuales 
se destinarfn a la propagrci6n y estudio de esta
 
especie.
 

Sin otro particular por el. momento, se despide
 

H
 

ATENTl
M.C. CLSRI0--RO M.UE.Z HERNANDEZ
.
 



ANEXO I 



COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
INSTITUCION DE LNS07N2A E INVVS1 ICACION EN CIENCIAS AGRICOLAS 

DIRICCION ACADEMICA 
 30 de julio de 1991 

S.D./ 29 

M.C. HUSSEIN SANCHEZ ARROYO
 
Centrode Entomologra y Acarologra, CP.
 
P r e s e n t c
 

Por este medio, le comunico que el proyecto titulado; PROPAGACION DE 
CUATRO ESPECIES DE PLANTAS CON ACTIViDAD.-INSECTICIDA que usted presen
t6 dentro de ]a CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 1991, pas6 ias
dos etapas de seleccl6n, motivo por el cual ha~sido aceptado para en--



trar en operaci6n a partir del lo. de agosto de 1991. 
 Por esta raz6n,

es 
necesario que se presente a la Unidad de Proyectos y Conyenios de )a

Direcci6n Academica para la firma del Conyenio:respectivo y para cono
cer los lineamientos que se seguir~n en la ejecuci6n del 
citado proyec
 
to.
 

Agradezco a usted su inter~s por haber participado en este proceso aca
dmico y me pongo a sus 6rdenes para cualquier informaci6n sobre el par

ticular.
 

ATENTA ME NTE
 

DR. JUAN .AZQUEZ-MENDOZA
 
Subdirecto/ de Desarrollo
 

c.c.p: Dr. Angel Lagunes Tejeda," Director Acad~mico del C,P.- Presente
 
Dr. Jorge Vera Graziano, Director del Centro de Entomologra y
 

Acarologra, C.P.- Presente
 

JVM/RGMG/mjpa
 

CARRETERA MEXICO-7EXCOCO, KM. 35.5, C.P. 58270, MONTECILLO, MEXICO, TELEFONO 91-59S 4-57-55
 



.. COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
~~ INSTITUC ION DE ENSERANZA E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS 

Montecillo, Edo. de Me'xico, 6eptcjnbq'e 6, 1991 

D!3RECCION FINANCIERA
 

FIN.W.C. HUSSEIN SANCHEZ ARROYO -1 7
 

CENTRO DE ENTOMOLOGJA Y ACAROLOGIA
 
PR ES E NTE.
 

PCIA U.tC coknducto me re.kmitc. c'munica'L a wstcd quc a -u p~oyecto: PROPAGAC7ON-
DE CUATRC) ESPEC7ES DE PLANUTS CON ACT7 VIVA V NStCT IC7VA, Le ha zido asignada 
L-a cant dad de -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 25' 0 00, 000. 00 (VE 7NT 7C 7NCO M7LLONES DE PESOS 00 /10 0 M. N. ) que, p'au zu eeq
-------- cicie, .ze ecucitt'wn ubicadc.6 en La U.B.P.P. 04302 denc'ninda 
"Plioc' ctoz Piwcduct&'c.", dcpendL ente de e~ta V. 4ecci6n Financ~e'ia. 

Pa."a et ejccio de &c.5 4ccu-iu,, debeM~tafa'f en ttinc'.o genCnaLt ak 
tikn~te nc'-'iratl debi4endc inic.au'e en et Vep-tc. de Fm'mutac. (n aj ConPtc'L P-kezu 
pueztezL con et dc-cumentc co c.upnicente ,4,madc pm'l u.6ted cc'mc- ,ie6pc'n~ab~e -7
del pkcqec-tc. A pa.lt A dc su -cZt'ic' if ccinp'tc'~im&Ac en et Vepa'ittaniento rence
~iwdo La VZ'teccic~n a nit calgej ze 'eupon6a bi&za tif deL ptxcesc'. 

Quaizie'ta de.tacap, -txmbi~n oc a pu.a4 de que &c.s 6£ndoz deentinadcs a Cutc-5 p/ic.
iiec-tc p'icvenen de qcecu-,s~ 6.catez, -tenemcn et 6hz~me p'Lpelsitc de agfizaYm
.6u eje'ic.,c.& denLo- de Ca ncitrnativ. dad que nos~ es ape~ca bte. Pc'ik to anteuiY/i
rnuchc ag.'wzdece6 a u.sted que cuatqu.e ' cc'ntxt, eripc en La obtenci6n de Lc's in
zumoz necezaz poa/a zu pic qecto sea comentadc' d Oiec.tanente con et .6uckit.. 

A T ENT M ENTE.
 

DR. SAID I GIL
 
DIRECTOR FJANCIERO.
 

c.c.p. DA'. eeU Chdv.ez Mm"atez, Sene-ta~io Geneut.-Thte. 
cec.p. V'z. Angel Laguneu Tejeda, V.iYectm Acad~nico.-Pte. 
c.c.p. V/i. Jmzge Vejta G'iazian', Vitect' det Cent'o de Entomotogta y Aca.'zLcLC--

gZa.-Pte. 
c.c.p. Lic. Arnetia Reye-5 de La Vega, Je~e det Peptc. de Fo4mutc~alf Ccitt~iot
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REVISION DE LITERATURA
 

En un provecto anplio cuyo titulo es "B'soueda de Polvos N'extrac

tos ecuosos de plantas silvestres con actividad insecticida para 

ser usado en agricultura de subsistencia" se han evaluado mis de 

400 plantas v de ellas 64 se han encontrado prometedoras para com

batir plagas de maiz y frijol tanto en campo como en aimac~n. C.ta 

tro de esas especies se han encontrado con mu), buena actividad insec 

ticida, por lo que es necesario propagarlas en forma extensa para 

que en un proceso de divulgaci6n apropiado, posteriormente so pro

porcionen a Los agricultores. 

A continuaci6n se enlistan las investigaciones oue se ban generado
 

en este proyecto.
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METODOLOGIA
 

Las plantas propuestas en este proyecto son plantas lefiosas y se
 
reproducen usualmente por semilla.
 

En la primera fase de estas investigaciones se realizargn viajes a
 
las diferentes localidades en que se presenten las plantas con la
 
'inalidad de conseguir semilla suficiente para sembrar. La semilla
 

de Azadirachta indica se tratarg de conseguir a trav6s de la emba
jada de Nicaragua en Mexico, ya que en aquel pals ya se ha estable
 

cido.
 

La semilla ante, de que se siembre se desinfectard con fungicidas
 
v posteriormente serg colocada para germinar en un algoddn humede
cido. Despu s de que est6 en fase de pldntula se trasladard a bol
sas de polietileno negro de calibre 300, y se llevardn al inverna
dero, donde permanecer.n hasta que se distribuyan a los agriculto
res. Se espera producir en el primer aflo 5 000 plantas de cada es

pecie.
 

La tercera parte de las plantas que se esten desarrollando on el 
invernadero se utilizar5 para realizar una tesis en la que se in
vestigarg la posibilidad de que las plantas puedan ser propagadas 
con m6todos vegetativos como el estacado y el acodo (para lo cual se 
harla Lrso de reguladores de crecimiento). 

Durante el desarrollo de las plantas en invernadero se vigilard el
 
crecimiento reg~ndolas cada vez que sea necesario y se combatirdn
 
los problemas con insectos o patogenos que se pudieran presentar. 

Para esto en el ,rea de Toxicologia de este Centro contamos con 
personal calificado y equipo, asi como productos quimicos para man 
tener sanas las plantas.
 

La distribuci6n de las plantas hasta la fecha se ha hecho a los -
Centros Regionales de la Instituci6n o agricultores que las solici 
tan; pero como se colabora en cursos sobre insecticidas vegetales 
y manejo de insecticidas a nivel nacional que se imparten a tecni
cos y agricultores de diversas instituclones y organismos, se am



METODOLOGIA
 
(CONTINUACION)
 

pliarg en forma considerable su distribuci6n a otros ecosistemas.
 



PROGRAMA DE TRABAJO 

a) De aprobarse el proyecto se espera contar con los recursos en
 

los primeros tres meses para construir el invernadero va que se 

rna 1o mas costoso en este primer afio de actividades.
 

Se tramitara oportunamente un terreno ante la Direcci6n de Ope
 

raci6n para que a travs del Departamente de Campo de facilida
 

des para disponer de una superficie de 14 x 20 m., en Monteci
 

Ilo para la constucci6n del citado invernadero.
 

b) Se realizardn dos viajes a Puebla y a Morelos para proveerse 

de la semilla de Trichilia havanensis (Puebla) y Melia azaderach 

(Morelos). A cada estado se realizard un viaje en Junio y otro 

en Septiembre, que es el periodo de fructificaci6n de estas 

plantas. 

La semilla de las especies de Cestrum se obtendrdn en Chapingo
 

o en viajes cortos que se realizardn en las faldas del Cerro -

Tlaloc. 

En la METODOLOGIA se indic6 la forma de obtenci6n de Azadirachta 

indica.
 

Mientras no se termine la construcci6n del invernadero se empe 

zaran a propagar las plantas en el pequeflo invernadero con que 

se cuenta actualmente. 
La fase que sigue del Programa de trabajo es vigilar el creci

miento de las plantas y reducir el minimo de p~rdidas, y cuan

do ya esten en edad de transplante (8-12 meses de acuerdo a la 

especie) proceder a su distribuci6n. Este proyecto planteard en
 

el futuro la necesidad de propagar otras plantas que sean pro

•metedoras dentro del proyecto de bisqueda de plantas t-en propie 
dad insecticida que se estd manejando en esta grea en el Cen

tro de Entomologia, pero una vez construido el invernadero, sus 

costos seran relativanente bajos y se requerirla solamente u

na mayor actividad de divulgaci6n y distribuci6n de las plan

tas,
 



DESCRIPCION DETALLADA DEL PRESUPUESTO
 

20 m = 280 m
INVERNADERO DE 14 x
CONSTRUCCION DEL 


Los materiales y equipo que se instalardn son los siguientes: Cemen
 

to, grava, arena, varilla y demfs materiales que se requieren en la,
 

industria de la construcci6n.
 

Las paredes sergn hechas con gngulo metflico y vidrio, asi como E'
 

techo.
 

Se elaborar'n cuatro puertas (para dos entradas con doble protec

cci6n)
 

Se realizarg una instalaci6n el'ctrica
 

Se construirgn 16 "burros" de madera de 2 x 4.5 m que servirgn co

mo soporte para mesas
 

Se solicit6 una cotizaci6n de estos materiales que no se ha recibi

do, pero el costo aproximado es de 22 millones de pesos y se conta

rg con la participaci6n activa de personal del grea de Toxicologla
 

del Centro de Entomologla para la construcci6n del invernadero para
 

que no se incrementen los costos.
 

Los restantes tres millones de pesos se utilizarg4n para realizar I
 

viajes para adquirir la semilla.
 

M,C. Hussei nchez Arroyo M.C. David Mota SInchez
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CENTRO DE
 

ENTOHOLOG7A Y ACAROLOCIA
 

DR. i XFAFL RODRIGUEZ MONTESSORO C AOAt)MJA
Di rct'pr/Generg" 
P t e: g e n t e . 

Adjunto a la presente el informe de las actividades
 
realizadas durante mi estancia en Guatemala, del 18 a]
 
20 de Agosto de 1991.
 

Agradezco el apoyo recibido para la asistencia a es
 
tos eventos, y comunico a usted que los conocimientos aT
 
quiridos se integrargn a la ensefianza de los Ingecticidas
 
Botgnicos.
 

ATE' I 

M.C. 	CESARE Z HERNANDEZ
 
Investigador cente..
 

• Dr. Angel Lagunes-Tejeda.- Director Acad6mico del 
C.P.- Presente. 

c.c.p. Dr. Jorge Vera Grazianb.-
Presente. 

Director del CENA, C.P.



INFORMES DE LA PARTICIPACION EN TRES CURSOS DE 
CAPACITACION 

AGRICULTURA ORGANICA, EN GUATEMALA. 

EN
 

En el presente informe se plasman las actividades realizadas
 
del 8 al 20 de agosto del presente ano, en Guatemala, C.A.
 

Se efectuaron 
tres exposiciones del tema 
 de Insecticidas
 
Vegetales, 
en tres cursos realizados en diferentes 
regiones de
 
Guatemala: Momostenango, TecpAn, y en 
la Ciudad de Guatemala. La
 
estructuraci6n, 
en general, de estas ponencias consisti6 en el
 
desarrollo cronologico 
de los insecticidas vegetales y 
 su
 
relaci6n con los insecticidas organosint~ticos, con dnfasis en la
 
efectividad, 
 preparaci6n 'o presentaci6n, y persistencia 
en el
 
medio 
ambiente. De esta introducci6n, 
se resalt6 la importancia
 
que desempenan 
 las plantas 
como organismos 
comunes en el
 
ecosistema 
 del agricultor, de donde puede obtenerse 
ventaja al
 
aplicarlas 
como extractos 
acuosos sobre sus 
 cultivos 
 para
 
protegerlos del dano de insectos plaga.
 

Posteriormente 
 se detallaron 
los casos de plantas
 
Lisecticidas 
usadas en la agricultura tradicional de 
Mdxico;
 
acci6n 
que se aprovech6 para exhortarlos a evaluar las 
 especies
 
cercanas a ese nivel taxon6mico.
 

En seguida se detall6 la manera en que se 
 colectaron 
las
 
plantas, de 
 diferentes 
ecosistems 
de nuestro pals,. 
 su
 
identificaci6n, y condiciones de secado. Despu~s se procedi6 
con
 
la trituraci6n de las plantas, para obtener 
post'eriormente 
los
 
polvon vegetales, base 
para la elaboraci6n 
de los extractos
 
acuosos. 
AdemAs se 
enunci6qa metodologia practicada 
en las
 
pruebas de evaluaci6n en gusano cogollerO, conchuela del 
 frijol,
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/_4_2
 



mosquito, y plagas de granos almacenados.
 

En la fase final se enmarcaron las perspectivas del uso de
 

plantas insecticidas, 
 en la cual existi6 la entusiasta
 

participaci6n de los agricultores, y organizadores del evento. En
 

esta secci6n, se les encomend6 realizar experimentaci6n, en sus
 

propios cultivos, con las plantas existentes en su Area, para
 

Ilegar a tener un conocimiento cada vez mAs amplio del uso de
 

insecticidas naturales.
 

En relaci6n al desarrollo de esta area se destac6 la
 

necesidad de 
 conocer los m~todos de propagaci6n, los modos de
 

acci6n, las medidas de prevensi6n, ensayar pruebas de aislamiento
 

e indentificaci6n del compuesto activo, y dilu-idar 
el arreglo
 

quimiotaxon6mico para su mejor uso. Se enunci6 tambifn la 
 manera
 

de manejar programas de recuperaci6n de esta tecnologla mediante
 

t~cnicas de investigaci6n social aplicadas a los grupos 
6tnicos
 

de nuestro pals.
 

Como apoyo a sendas pl~ticas se regalaron varias fotocopias
 

de los resultados emanados durante los 10 
 anos de
 

investigaci6n, los cuales se han publicado en diversos eventos
 

realizados en nuestro pals.
 

Estas ponencias se dirigieron a promotores, y lideres
 

agricolas en su zona, para que dstos a su vez 
 transmitan sus
 

conocimientos a las demAs personas de su Area.
 

La primer ponencia se efectu6 en Momostenango, TotonicapAn,
 

durante el 9, 10 y 11 de agosto, del presente ano, con el curso
 

sobre "Preparaci6n y uso de plaguicidas naturales", en 
 en cual
 

asistieron 26 promotores agricolas pertenecientes a 9 organismos,
 

los cuales tienen entre sus objetivos la prActica de la
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Agricultura org~nica. A la presente se adjunta la carta de
 

agradecimiento y la lista de participantes (Anexo 1), en la que
 

se senala el organismo al cual pertenecen.
 

Posteriormente se realiz6 el taller sobre "Protecci6n de
 

granos aimacenados con polvos vegetales", en la Ciudad de
 

Guatemala el dia 14 de agostc, en el cual participaron I0
 

personas de 5 instituciones. En esta participaci6n el inter~s fue
 

mayusculo, de manera que desean conocer mAs especificamente los
 

resultados que se generan en nuestro proyecto de "Granos
 

almacenados". En el Anexo 2 se comprueba esta actividad y se
 

presenta la relaci6n de los agricultores asistentes, asi como el
 

organismo al que pertenecen.
 

La tercer intervenci6n fue el 16, 17 y 18 de agosto en San
 

Jos& Chirijuyd, Tecp~n, Guatemala, C.A. con el curso sobre
 

"Plantas plaguicidas en el control de plagas agricolas". En la
 

que asisitieron 27 personas de 13 organizaciones. En Anexo 3 se
 

adjunta el documento de agradecimiento de esta participaci6n y la
 

relacifn de los participantes con su respectiva instituci6n.
 

La participaci6n en estos cursos fue muy completa, debido a
 

la interacci6n existente en el comedor y dormitorio, comunes para
 

todas las personas. Esto requiri6 participaci6n permanente en los
 

cursos, en el sentido de que en cualquier momento se necesitaria
 

aclarar inquietudes planteadas por los promotores agricolas.
 

Entre los mtitipies comentarios, se enunci6 la posibilidad
 

de realizar investigaci6n conjunta, partidndo del hecho de que
 

persequinos los mismos objetivos, y que adem~s nuestros paises
 

presentan similitud en su flora.
 



Como una actividad colateral se contact6 a 
un grupo de
 
acadefmicos interesados 
en el.manejo de insecticidas, con la
 
finalidad 
de planear un curso intensivo de " Estrategias en el 

manejo racional de insecticidas", en el mes de diciembre del ano
 

en curso.
 

Por otro lado, todos los participantes manifestaron 
su
 
agradecimiento y puntualizaron 
su deseo de conocer, en su
 
momento, los adelantos a obtener en Mexico en 
 esta linea de
 

investigaci6n. 
Lo anterior evidencla el liderazgo que nuestro
 

pals, y concretamente nuestra Instituci6n, marca en 
el uso de
 
productos naturales para el combate de insectos plaga.
 

Mediante esta participaci6n existi6 la propuesta 
de este
 
grupo, que practica la Agricultura Orgdnica, 
para colaborar
 

nuevamente en diciembre pr6ximo en el Encuentro-Mesoamericano, 
a
 
realizarse en Guatemala, con el tema tentativo de 
 "Perspectivas
 

en el uso de plantas insecticidas".
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GUATEMALA
 
12 DE AGOSTO DE 1991
 

M.C. CESARiO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
 
CHAPINGO, MEXICO
 

ESTIMADO SENOR RODRIGUEZ:
 

CORDIALMENTE ME DIRIJO A USTED CON EL OBJETO DE MANIFESTARLE
 
LO SIGUIENTE:
 

CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA QUE ESTA TOMANDO LA AGRICULTURA
 
ORGANICA EN NUESTRO MEDJO, ALTERTEC HA ORGANIZADO UN PROCESO DE
 
CAPACITACION A TECNICOSj PROMOTORES Y LIDERES COMUNITARIOS PROVE-

NIENTES DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES
 
DE BASE.
 

EN ESTE PROCESO OUE SE INICIO EN FEBRERO Y TERMINA EN OCTUBRE
 
DEL ANO EN CURSO SE PLANIFICO UN EVENTO SOBRE PREPARACION Y USO DE
 
'PLAGUICIDAS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMEN-

TO DE TOTONICAPAN, GUATEMALA, C.A., LAS FECHAS 9, 10 Y 13. DE
 
AGOSTO DE 1991. EN DICHO EVENTO ASISTIERON UN PROMEDIO DE 25 PAR-

TICIPANTES ENTRE AGRICULTORES, PROMOTORES Y TECNICOS. Los RESUL-

TADOS POSITIVOS DE ESTE CURSO SE DEBIERON EN GRAN PARTE A LA PAR-

TICIPACION ACTIVA COMO INSTRUCTOR DEL PROFESIONAL CESARiO RODRI-

GUEZ HERNANDEZ, A QUIEN LE DAMOS LOS MAS SINCEROS AGRADECIMIENTOS,
 
ADJUNTANDO A LA PRESENTE EL LISTADO DE PARTICIPANTES.
 

ATENTAMENTE, /
 

F-(AU 0GONZALEZ" 
- VI.CIRESI-PE.N 

ALTERT C5 TIEMALA 

ADJ.: LISTADO PARTICIPANTES, , L V 

RSG/cG 



CURSO SOBRE PREPARACION Y USO DE PLAGUICIDAS NATURALES *, -

FECHAS: 9, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 1991 

LUGAR: MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, GUATEMALA, C.A.
 

N 0 M B R E 


1. SIME6N ARGUETA XILOJ 

2. ADRIAN PEDRO GARCiA MENCHO 

3. PABLO TOJAY YAX 

4. SANTOS PABLO TZUNON TALE 

5. PEDRO SANIC 

6. JUAN NICOLAS AGUILAR 

7. VICENTE FRANCISCO MENCHQ

8. MARIA JOSEFINA NoJ 

9. CESAR IXCAYAN 


10. ABELINO AJANEL PEREZ 

11. EUSTAQUIO SONTAY 

12. VICENTE RAMOS Tzoc 

13. ISMAEL SAY HUITZ 

14. VICENTE QUISQUINA 

15. PEDRO RENE CHULEN 

16. Moists ALVARADO 

17. PABLO RALDA AGUILAR 

18. SEBASTIAN ALONSO SOLIS 

19. EGIDIO VASQUEZ PEREZ 

20. MARIO AGUILAR L6PEZ 

21. OLIvio BARRERA ACABAL 

22.. ESTEBAN SANTAY , 

23. Lucio JUAN BATEN VICENTE 

24. MARTIN BOURQUE 

25. DAVID HAMMOND 

26. MICHAEL MOORE 


LISTA DE PARTICIPANTES
 

I N S T I T U C I 0 N 


DIRECCI6N GENERAL DE SERVICIoS AGRiCOLAS 

DIRECCI6N GENERAL DE SERVICIOS AGRiCnLAS 

DIRECCI6N GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS 

DIRECCI6N GENERAL DE SERVicIos AGRiCOLAS 

DIRECCI6N GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS 

MINISTERIO DE DESARROLLO 

MINISTERIO DE DESARROLLO 

MINISTERIO DE DESARROLLO 

MINISTERIO DE DESARROLLO 

ASOCIACI6N PARA EL DESARROLLO DE RACHOQUEL 

ASOCIACI6N PARA EL DESARROLLO DE RACHOQUEL 
AsocIAC16N PARA EL DESARROLLO DE RACHOQUEL
Asoc. DE DESARROLLO EDUCATIVO, EcON6MIco Y CULTURAL 
Asoc. DE DESARROLLO EDUCATIVO, EcON6MIcO Y CULTURAL 
Asoc. DE DESARROLLO EDUCATIVO, ECON6MICO Y CULTURAL 
DIRECCI6N GENERAL DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL 
ASOCIACI6N SAN CAYETANO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL 
LIDER COMUNITARIO 
LIDER COMUNITARIO 
LIDER COMUNITARTO 

ALTERTEC
 
ALTERTEC
 
ALTERTEC
 

AMC 

D I R E C I 0 N
 

MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
TOTONICAPAN
 
TOTONICAPAN
 
TOTONICAPAN
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
TOTONICAPAN
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
SOLOLA
 
SOLOLA
 
SOLOLA
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
S. JUAN OSTUNCALCO, QUET.
 
SAN FELIPE, RETALHULEU
 
S. JUAN OSTUNCALCO, QUET.
 
S. JUAN OSTUNCALCO, QUET.
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
 
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
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ASOCIACION PROMOTORA DE PROYECTOS DE AUTOGESTION 

10a. AVENII)A 9-09, ZONA I - (UATEMALA, C. A. 

3er. NIVEL, OFICINA No. 2, TELEFONO 517170 

REF. GG-080-91 
NUEVA DIRECCION APROPA 

2a. CALLE 10-14, ZONA I 
TELE.FONO Y FAX: 24165 	 GUATEMALA
 

19 DE AGOSTO DE 1991
 

M.C. CESARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
 
CHAPINGO, ME:XICO
 

ESTIMADO SENOR RODRIGUEZ:
 

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED PARA MANIFESTARLE POR
 
ESTE MEDIO NUESTRO AGRADECIMIENTO POR TAN IMPORTANTE TALLER QUE
 
SOBRE PROTECCI6N DE GRANOS ALMACENADOS CON POLVOS VEGETALES SE IM-

PARTIO EN ESTAS OFICINAS DE APROPA, EL DIA 14 DE AGOSTO DEL PRE-

SENTE ANO.
 

LAS PERSONAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN: ALEX ROLANDO
 
GONZALEZ FIGUEROA, OFICINA DE PROYECTOS DE EMERGENCIA DEL MINISTE'-

RIO DE AGRICULTURA; OSCAR RENE POCASANGRE, TECNICO DE APROPA; CAQ-

LOS RAFAEL GARCIA ARRIAZA, IECNICO DE APROPA; JULIO ROBERTO ME,!I-

CANO, TtCNICO DE APROPA; ROBERTO LUIS L6PEZ CORONADO, DIRECCI6N
 
GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS, SANTA ROSA; ERMIDES LEONEL MUR.N,
 

DIGESA, SANTA ROSA Y JULIO LAVARREDA ALBUREZ, COORDINADOR DE PRO-

YECTOS APROPA; MANIFIESTAN TAMBIEN SU RECONOCIMIENTO Y ESPERAN EN
 
UN FUTURO PODER INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS CON INSTITUCI DE ESE
 
HERMANO PAIS M XICO.
 

ATE NTAMENTE,
 

JLA/cG
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28. Calle 10-14, Zoos I Apartsdo Poifa 2 
Ciudad & Gusata hfonostenango, Toloulcaph. 

Telono/Fa. 24165 GU2tM3b, C. A. 

GUATEMALA
 
19 DE AGOSTO DE 1991
 

M.C. CESARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
 
CHAPINGO, MEXICO
 

ESTIMADO SENOR RODRIGUEZ:
 

ATENTAMENTE ME 
DIRIJO A USTED PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO
 

LO SIGUIENTE:
 

ALIERTEC LE ESTA ALTAMENTE AGRADECIDO POR SU PARTICIPACION 

COMO INSTRUCTOR EN EL CURSO PLANTAS PLAGUICIDAS EN EL CONTROL DE 

PLAGAS AGRiCOLAS DESARROLLADO LAS FECHAS 16, 17 y 18 DE AGOSTO DE 
1991 EN EL LUGAR DENOMINADO CENTRO EDUCATIVO NUFED 1,ALDEA SAN 
JosE CHIRIJUYU TECPAN, CHIMALTENANGO, GUATEMALA, C.A. 

Sus CONOCIMIENTO FUERON DE MUCHA UTILIDAD PARA LOS 25 PARTI-

CIPANTES ENTRE AGRICULTORESi PROMOTORES Y TECNICOS.
 

ESPERAMOS QUE EN FUTURAS OCASIONES SIEMPRE CONTEMOS CON SU
 

DECIDIDA COLABORACION.
 

ADJUNTO UN LISTADO DE LOS ASISTENTES AL CURSO.
 

DEFERENTEMENTE -, 

AL 

TE C 

- VI EPR~1E 

At'ERTEC GUA MtALA 

"E
ADJ.: LISTADO 


RSG/cG
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CURSO SOBRE PLANTAS PLAGUICIDAS EN EL CnNTROL DE PLAGAS AGRICOLAS 


FECHA: 16, 17 y 18 DE AGOSTO DE 1991 >
 
LUGAR: 
 CENTRO EDUCATIVO NUFED 1,SAN JOSE CHIRIJUYj TIECPAN, CHIMALTENANGO, GUATEMALA, C.A.
 

N 0 M B R E 


JosE MARTIN PATZON 

ELIGIO XALIN ATZ 

CARLOS GARCIA ARRIAZA 

JULIO ROBERTO MEJICANO 

JAVIER DE LLE6N LOPEZ 

CASTULO EMILIO LORENZO 

MARCO ANTONIO CUJCUY CUJCUY 

LUIS CUMES CHIRIX 

CARLOS HUMBERTO CUY 

LUCIO CALI 

SATURNINO SEMEYA 

FRANCISCO MEJIA 

JUAN JOSE GUTIERREZ 

ANA MARIA XET 

ELIGIO HERNANDEZ PEREZ 

SAMUEL PEREZ G6MEZ 

CARLOS ESQUIT ESQUIT 

ELADIO MUTZUTZ 

GREGORIO TEJAX 

LUIS ANTONIO DE LE6N 

EUGENIO SIMON 

OBISPO CHUTA MIZA 

JUAN SANSIR 

GABRIEL XICAY AJOZAL 

RENE FACTOR CHENAY PANTZAY 

BERNABE QUECHENOJ 

PEDRO ALEJANDRO LARIOS 


LISTA DE PARTICIPANTES
 

I N S T I T U C I 0 N 


FUNDACI6N ULEU 

FUNDACI6N ULEU 

ASOC. PROMOTORA DE PROYECTOS DE AUTOGESTI6N 

Asoc. PROMOTORA DE PROYECTOS DE AUTOGESTION 

AGUA DEL PUEBLO 

AGUA DEL PUEBLO 

Asoc. DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO 

Asoc. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL RURAL 

ALTERTEC 

ALTERTEC 

ALTERTEC 

ALTERTEC 

ALTERTEC 

ALTERTEC 

MISI6N CRISTIANA DE DESARROLLO 

MISI6N CRISTIANA DE DESARROLLO 

COMITE CENTRAL MENONITA 

VISI6N MUNDIAL 

VISI6N MUNDIAL 

CENTRO EDUCATIVO NUFED I 

GRANJA MODELO 

AGRICULTOR VOLUNTARIO 

LIDER COMUNITARTO 

LIDER COMUNITARIO 

LIDER COMUNITARIO 

LIDER COMUNITARIO 

LIDER COMUNITARIO 


L U G A R
 

S. MARTIN, JIL., CHIMALT.
 
S. MARTIN JIL., CHIMALT.
 
GUATEMALA
 
GUATEMALA
 
SAN MARCOS
 
SAN MARCOS
 
TECPAN, CHIMALTENANGO
 
PATZON CHIMALTENANGO
 
SANTA APOLONIA, CHIMALT.
 
TECPAN, CHIMALT.
 
COMALAPA, CHIMALTENANGO
 
POAQUIL, CHIMALTENANGO
 
TOTONICAPAN
 
GUATEMALA
 
JALAPA
 
JALAPA
 
SANTA MARIA CAUQUE
 
CHIMALTENANGO
 
CHIMALTENANGO
 
TECPAN, CHIMALTENANGO
 
COMALAPA, CHIMALTENANGO
 
POAQUIL, CHIMALTENANGO
 
TECPAN, CHIMALTENANGO
 
SANTA APOLONIA, CHIMALT.
 
SANTA APOLONIA, CHIMALT.
 
TECPAN, CHIMALTENANGO
 
COMALAPA, CHIMALTENANGO
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pRESENTACION i, 

Ill SIKPOSIO NACIONIAL SaBRE 
SUBSTANCIAS VEOETALES Y
 

En oato 
dotrabaJos 

MINERALES EN EL COM13ATE DE 
PLAOAS so prosentan 12 

investigacitn re&liiados 
por ,i Cologio do Postgraduadol 

(CENA,
 

Universided
do Chapingo,
AutOnoma
Universidad
CRECIDATA), 

do Puebla,
Aut6noma
Universidad
do Nuono LeOn,
AutOnoma 


Univorsidad Aut6noms do 
San Luis Potosi, y Universidad 

do Sonora,
 

an loi Estados do Oueretaro, 
Nuevo LeOn, Puebla, MHEico, 

San Luis
 

Sonora y Veracruz.
Potosi, 

como mitodo do 
 combato
 

El uto do plantas y polvot 
minerales 


cultivol basicot
 
de insectos so enfoca princlpalmente 

hacia lo 


mayet,son lot quo

y friJol. Eitos, 


do nuestro pails malt 


ubslistencia, an donde sus
 Is agricultura de 
superficie ocupan an 
por
 

practicantel no aplican 
ningOn matodo do control 

do insoctos 


ademas do lag t~cnicas apropiada$ 
par& el
 

do recurol,
carecor 


uso do productos quimicos.
 
do insectos
combsto 


no convenctonales da 
astosmitodos 

do lo
 

a la resitancia
debido
ganar adeptos,
empiean a 
obligan
insecticides quo 

a
 
y a Ia contaminacifn par 

tnsectos, 

nl%dogradables, y per %upuesto 
a Is geneaciOn 

buscar sustanciai 


do tocnologia apropiada 
para la agriculture tradicional.
 

an son
 
interacciOn planta-inscto


Las perspectivas an Ia 

continuartn sto tipo sogurawanto 


por lo quo eventos do 
michas, 

dos
estos 


la compleJa relaciOn existent@ 
entre 


para dilucidar 


numerosos. 
grupos do organismos vivos mds 

del SimosioCoordinladoes 

ti.C. Ceoiroo Rodriguez 
Hrndndol 

M.C. Jesds Francisco LOpez 
Olguin
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SDLrCNES AXWSA~SSDxFRIPEp VBrALES EN EL. OOTfloLJ.E.SM'I7. Zfrate TrresDEL GUSANYolanJa,CCOU DELHIz-Villar MoralesSrnoG, Delgadillo Pasqli Andrds. ftcuela de Agrcm a, U.A.S.L.P. 

El omrz (jM~nj3) unes alimento bgsico, cuya superficieeu 	 e fi i deuperior'J, es super~or 	 tot cu de pcoxucal 50% de !a superficie Iotal cultivadael 801 	 en lWxicOsiedode fsta de taporal,
los factores que 

por lo 
ei 

que los rendimnento son bajos.Entrecausan 
do insectos plaga, 

menma8 en el rendindento cc encuetran ataueentre los que destaca el gusano cogolleroKP9i 	 2J .E. Wth (Lepidoptera:ras nrtante del miz. ?'bctuidae) consideradoEl control cam la plagarealiza Se aplican agroqumtcos, 
de esta plaga e mnimo, cuando Be 1o cual incrunenta considerablemente-sto de cultivo y mengu	 

ie 
de 	 a la econonala de los agricultores Ou mayorlaescasos recursos, por 1o 	 en que se plantea el deuso soluciones acuosasvP~etales de -Tronadora"d a Teciam atans 	 (Bignaniaceae)tipo de Y "TroT~illo" Corcontrol acorde con Ia a 
ultra &esubsistencia,. acj . 

El trabajo se realiz6 en OQ:c, Arroyo Seco,ro.,a variead utiliza 
da ful el criollo regional. El dise roexperimental utilzado fu ei debIoques al azar con II tratanentos y cuatro repeticilones. Las plantasse prepararon forma extrartoen de e infusL6a al 101 (10{gr de planta/litro de agun) 24 horas antes de su,plicaciones por 

aplicaci6n realizandose dos y tressemana. Las aplicacionea ge ini.iaronde la siembra por un 	 30 dias despues
nivel de dago, 

perlodo de 28 dlas.Las varifbles evaluadasporcentaje de infestaci6n, 	 fuennn:altura de la planta y rendi-
Frdento en grano. 

El a . lisi estadlstico de loe resultajos obtenidoeprimeras 	 para las tresvariables evaluadas no 	 0ostraron diferencias estadisticas signi ficativas. 

lo0 datos obtenidos de rendjmiento en grano mOtrarondsticas significativas, 	 diferencias estadonde el mejor tratamiento fug eldcCrdia i con 	 de infuai6rnbossieri dos aplicaciones seanalesdrlento, precedido 	 y 2.24 ton/ha de ronpor Cordia boissieri annes por 	 extraco con doe aplicaciosemana y 2.20 tc. resuitando superiores al trtaeientoaplhcaci 	 cide insecticida (39 dfas despueshe.L s tratamiertos mas 	 de la hiembra) = 2Ja5ton/bajos fuercn los testigos con .agua jabono alii y el regional aMi ccmo la aplicaci6n dos veces por Banaa de Teconastans en extracto. 

Se cOcluye que dos aplicacionesun periodo de 20 dias rasulta efectivo 
de 	Cordia boisuieri en infusi~n pora--- gusano ogolero. 
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TRONPILLO Cordin boigaleri Y Teo @n sPARA Zi COMMELGU
 

SANO COGOLLERO DEL KAIZ term ft TperdaIOPTER :nOCTIEUn ).-1 a 
tel Martinez JuArez.Cnrlos ViiAr Kornles.Esc. AgronomfaU.A.S.L.P.Ma'xico.
 

En MExJco el cultivo del maiz es el mAs importnnte dc Ins espe
cles cultivadaE, ya que ocupn el 51% de in superficie destinadn a In pro
ducci6n agrfcoln, de Esta el 80% se siembra en Areas de temporal, su rendi 
miento fluctun alrededor de 1800 kg/ha, coma promedlo nacional. 

En el estado de San luis Potosi en 1990 se sembraron 203,500 ha 
de.malz con un rendimiento promedio de 1.6 ton/ha. 

Este cultivo bAsico tiene gran importancia en in dieta del pue
blo mexicano, principalmcnte en el campo.En su cui ;vo participan uno de 
cads cuntro hnbitantes econ6.icamente Rctivos. 

Ln precipitac16n errAtica, asi como Ins enfermedades, Ins male
zas y los insectos-plaga, entre otros, merman considerablemente ins cose
chas. Las prdldns en campo par fitoparAsitos en M6xIco osCiA entre el 20
 
y 30% de la producci6n; de los fitopnrAsitos Be considera al gusano cogo
llerodel mniz Spodoptcra frugiperda, coma In plagn mAs importnnte. El con
 
trol de este insecto se realizA com~nmente con agroqufmicos, pero en grne
ral no se realizA ning~n tipo de control; por lo que se propone el uso y

manejo de substanciae acuosas vegetales con propledAdes Insecticidms, mto
 
do de fAcil adquisici6n pnr el Agricultor de escnsos recursos, par lo que

el objetivo prJ;-.cipal es vnlidar en campo 6stns dos p1nnt.as con propieda
dcs inse-.tlcidss contra cl gusano cogollero.
 

El presente trabnjo se realiz6 cn el C.A.E.E.A., sembrAndose el
 
9 de mnyo de 1990, utilizando come material genetico el hibrido H-366 en
 
surcos de cinco metros de largo y 90 cm entre of y 25 cm entre plnntAs.El
 
diseo experimental fue bloques al azar con cuntro repeticiones y once
 
tratamientos. Las soluciones se prepararon en dos formas: 
In primern se le
 
denomina t&, aplicando 100 gr de planta/litro de ague hirviendo: in segmn
da se liama extracto o mcerado In cual se preparn moliendo 100 gr de plan
 
ta seca/ litro de ague. Se dejan reposnr 24 horns y se aplicnn Ins solucio
 
nes(nl 10%) directnmente al cogollo en dos y tres veces par ueman per un
 
periodo de cuAtro semanns.Las variables a evaluar fueron: porcentaje de in
 
featnci6n, nivel de dano, nlturn de In plants y rendimiento en grano. 

En Ins variables de porcentaje de infestaci6n, nivel de daflo y 
altura de In plantr no se detenturon-diferencias significativas. Para In 
variable de rendimiento en grano result6 set el mejor tratnmiento Ins 
aplicaciones de Cordin boissierl en extrActo con tres aplicAciones par se
mane, siendo superior al testigo con agun jnbonoon ai 1% con dos nplicAco 
nee por semnnk y al tratamiento donde se nplic6 insecticidA ( SEVIN GRANU-
LADO 5%), pero estnditlccamente iguales entre af con 4.28, 3.91 y 3.89 tone 
indas por hectAren; siendo diferentes estadisticnwente n los trntRmientls 
de Tecomn stans en tf con dos oplicnciones por seamn y 3.73 ton/ha de 

rendimiento y al tratamlento testigo sin nplieaciones. 
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EVALUACION EN CAMPO DE POLVOS VEGETALES Y NINERALES CONTRA EL
GUSANO COGOLLERO DEL MAIZ SPODOPTERA FRUGIPERDA (J.2. SMITH)
(LEJIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN TEPETAriS, VERACRUZ.- Laura Delia
Ortega Arenas y Cesgreo Rodrfguer Hernindek. CRECIDATH-CENA-

Coleglo de Postgraduadom. TeptLates, 
Ver.
 

Con Is 
finalidad de buacar alternativas eficientes, bara-
Las y de ficil aplicacl6n para el combate de plagam en 
tonas
temporaleram, me 
evalu5 el efecto de ocho polvom vegetalem y
dos minerales para determinar @l ejercen control del gumano

cogollero del Mafz 
Spodoptera frugliperda, en condiciones de
 
Campo.
 

La miembra del mafz we efectu6 el 8 de junto de 
1990, utilizando' l variedad 
CP-561. En eate lot 
 ixperimental me
1Ilaron todas lam 	 rea

labores 
agrfcolam acoatuv;bradas 
por los a

prlcultores de Is reg16n. 
 Las aplicaciones de Bidens odorata
PDoconia arbores. Guazuma 
tomentoaa, Piper auritum, Lopezia
htr - uta, Gnaphalium inortatum, Leucaena euculenta y de 
Ions mi
neralee teckles y 
 trmoi realizaron en form& do polvo depositando a discrecifn en el cogollo, 
cuando Ia incidencia na
tural del 
gusano cogollero me encontraba ml 
13Z. Lam aplicaclones de ls polvom 
me 
realizaron con una periodicidad de 
u
na 	sonana, durante un men.
 

La 	disposici6n experimental me 
eatructur6 completamente &I
azar con 
10 	tratamientos y cuatro repetclionem. Se incluy6
un 	testigo al cual no 
me 	le splic6 nada y un 
testigo regional
al cual me le aplic6 volpt6n. La unidad experimental me
form6 de cinco ourcos de 	
con

80 
IQ a de longitud y una separaci6n de
 cm entre estos y un distancimurento promedio entre 
plantas
de 	40 cm. 
 Los parimetros do evaluacifn fueron dos: altura de


id plant& y rendimlento en grano.
 

Ccoo remultado me obtuv6, qu 
een el pardmetro do e altura
de 	]a 'lanta no me 
encontr6 diferenclas estadieticea significativas, Io quo no sucedi6 ,on 
al 	parimetro do rendimiento en
grano, donde resultaron mar 
los mejores tratamientos los polvos de teckies, 
Bidens odorata 
y Guazuma tomentosa, con 6.2,

5.5 	v 5.7 ton/h,. respectivamente.
 

Los mejores tratanientom van 
a ser evaluadom nuevamente y
si 	Eu efecto insecticida me vuelve a manifestar, entonce 
 me
generarl una recomendaci6n pr~ctica pare 
loo agricultores de
esta regi6n que tengan problemas en *l combat* del Susano co
gollero.
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EL •"IMcTD DE EOWCS VmrEMi. M A VAS DE CONUIJ.A DE MJOL 

Ii 
AL" 

.;= 

(1EPMCAHMA VARVEMSS 1UASAW) '(C1MP' : INLLIDE) EN OONDICIO-
NA7: -.1arfa lena Iuna Frm. o y Angel Lagunes TeJeda.-

Centro de. Entarologla y Acaologf!av Colegio de 1ostraduamdos, Cfapfgo, 

a Dr.spus del mafz, el frijol es el cultvo m&s imprtante en la alimenta '1 
a 
" 

-c6n del pueblo mexicano, pues oonstituye utn parte importante de rla die-
ta bsica.: LA mayor parte de la jzoduoci6n nacional de frijol: proviene 

o ii de las &'eas agrfoolas de temporal. Las oos)iciones variables del cdim ,
fertilidad del suelo,, as! cow las plagas y enfernedades son factores im
portantes que afectan el rendimiento del frijol en -Anica Latina(Sch artz 

El-
rea 
a 

y Galvez, 1980). ln el cultivo del,frijol se han reportado '5 especies de 
insectot f!t6fagos, entre los cuales sobresale por su ihiprtaicia econ i
ca 2a conchuela del frijol (.ilachnavarivestis hilsant) (Byerly, 1969; 

tii-,.i: 'i'=. Sifue:,tes, 1985). Su conbte se Ileva a cBo prnciplmente a trav4s del 
-j----o d ir::-.:tIcdas oarXanosint6ticos; sin 0a" 0, existe una gran can 
£d de cax.pesins que par falta de r-cursos econcimcos y bajo xrdi iento 

de frpjo] ;r hectarea, hacen caso ciso de las reocmendaciones oficiales 
S:_era 

-,e p2 
,..!cont'ol de Ia mencionada plaga. Esta situaci6n hace necesario im 

.- ntar la bLsqueda de Ptros m4todos de combate que sean baratos, f4ci
,icsde ap]icar, eficientes, que su uso no represente n riesgo a la salud 
:! I. ap2icadores, y qae estg en conoordancia con la idiosincracia del 

5.para 
r La amplia y diversa flora mndcana ofrece un gran potencial 

bIjsqued'a de plantas silvestres con propiedades insecticides, lo 

naL. ar ter-r y,antea la posibilidad de desarrollar tecnologlas de conbate de". coi;-..ica del frijol que se base en la aplicaci6n de extmactos acuosas 
d :.-.ntas silvestres presentes en los agrwoosistos de las &,eas temp 
ra-..y-.s., Pare esta investigaci6n los objetivos fueron: DWaluar el efeci6 

L A etr_ax.ncc.s acuosos de plantas silvestres. sobe la nortalidad y reduc.
ci6r, d. pso en larvas dtl prim.e' nstar de la conchuela del frijol bajo
c.: ;r>"'ones de labotatorio y evaluar el efecto de la ap3icaci6n de ectrac 
.z ar -,:s de plantas silvestres sobre elf ea foliar ommiida p lar-
v;s dt. pr'.,er Instar-de la conchuela del frijol bajo cndiciones de La

2, 

j . I" 

Las plantas que se utilizaron en eta investigaqgin se oolectar n en 
Ics cstados'de NM io, Veramcz y Horelos. Estas plantas se identifica
on en el ' Cento de Batnica del Colegio de Postgraduados. Las cuales se 

ese 
soa.:.. DA polvo de cads planta se secaron dos uest as de 1.5 g cada 
una. La prma',se cloo enuncipiente y se le agrearm 30 ml de 
agua, se tap5 y se agit6, obteniendo asl lo que Ilmos mecerado al 5%. 
La segmuda muestra se puso en, un reciiente y se le agregaron 30 m1 de, 
agua. a punto de ebuilicisn , ctapS y agit6, a esta mezcla se le Mi el 
natabre de infusi6, la cuai tambign estuvo tuna ncentraci6n del 5%. Man
to la infusin Cm el mwado, se dejaron en reposo por un lapso de 24 
horas,'al cabo de las a ialese pmoedi a separar con un filtro La parte 
s~lida de, la 21qaId&, esta Ulimia s utiir5 Pare las pzuebas biolfgioas., 

En el cudr siuiente s .ena tmw las plantas que aoosnw activi
dad insecticida. 
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Cuadro 1. 	Toxicidad de varias plantas prometedoras en conchuela del frijol, Chapingo,
 
M~xico. 1988.
 

Peso de larva 
respecto al 

Mortalidad (%) Dahio (%) testigo (%) 
Nombre cientifico Familia Inf.* Mac.* Inf. Mac. Inf. Mac. 

Ab 

Abutilon pictur Malvaceae 52.5 55.0 27.3 37.3 93.7 85.9 

Ces mn anagyris Solanaceae 68.6 28.6 25.3 56.6 46.6 61.4 

Hipporatea sp. Hippocrateaceae 71.0 76,3 3,8 3,8 25.7 23.0 

Nerium oleande' Apocynaceae 77,1 34.3 18.3 29.2 34.1 48.9 

Waltheria aericana Ste'oliaceae 25.6 35.9 9.5 10.2 33.3 30.5 



TOXICIDAD DE Hippocatea spp (HIPPOCRATEACEAE) EN LARVAS DE Cute%
 
ouIKOjde4C44tU4, AedeA aegypti (DIPTERA: CULICIDAF) Y Spodoptew
.rutLpfdanoe(L-[ IDOPTERA: NOCTU DA[)-EN LABORATORIO i , Mort n, Home . 

ro Machado Cabello y Cesireo Rodrtguez Hernlndez. Parasltologta A 
grlcola, UACH Y CENA, Coleglo do Postgraduados. ChipIngo, N.xco7, 

En nuestrc pats se ha estado trabajando en Ia b~squeda do -
plantaes con propledades Insecticides entre los que ha destacado -
Ia cancerina H-ppOciatea exCeCAa ,omo extracto acuoso en infusi6n 
y macerado contra Spohop fA EJugipeAda. Epiaehn4 vatveutis, 
CuLe. quinquej6aiatuA ,VAedadegyptlf, adems de mostrar toxkl! 
cidad como polvo en la proteccl6n do matz almacenado contra
 
SiaohitU6 zeoamd~ y Fwtephaia AunuAA y on al frijol almacenado 

contra Acantholcetde6 obtecu&y Zabote aub4Aciatu. Debido a 
su efectividad y amplia toxicidad so real lz6 uns revlsl6n del g6
nero en los herbarios y en Ia literature botgnica, en Ia quo so 
encortr6 que las especies ms comunos son H. cL6d a IfH.ce Lahoi 
des, siendo sin6nimos las demes especles presentes. Ambas especles

se colectaron, en todas sus estructuras pars evaluarse en laborato 
rio contra S. augp94ada, C. qu.nquedas6catus, A. aegypU, y saber 
on que parte de l' plants se concentraran los prIncIplos actIvos.
 

in el mosquito transmisor de Ia flebre amarilla, A. aegypt.s61o el mactrado de Is €orteza de tallo de H. e~xcef4a caus6 21; 

do mortal idad, Io que Indica qua este Insecto presents poca susce. 
tibilidad a cancerlna. 

Por otro lado, in el mosquito casero, C. qu.nque6sc.atu&, 
hubo m.s estructuras quo mostraron su toxicidad, slendo Ia mis at 
ta la infusl6n de corteza de ratz do f. excetA con un 57.0% do 
mor:'lidad. Las otras son Is corteze do ratz an macerado, 1. infu 
si6n y macerado do Io corteza do tallo, y Ia semilla on infusi6n' 
todas elias de If. exetAd quo mostraron desde un 25.9t a 41.6% de 
nortal ;dad. 

En gusano cogolliro, en el pargmetrIo" do mortal idad, el 'mace
redo del tallo sin rcortoza do 0f.exctLit, fue Ia mids tdxica con un 
porccri :je de 51.21. En este caso, por vez primers, Ia otra espe
cie, H. :f'.6aoi.dI ftigur6 con 40.612 do mortal Idad causado por
Ia ir.f,s; : de corteza do tallo. El resto do los tratemientos bue 
nos fueron corteza de tallo (Infusl6n y maceredo), la cortez. de
raT, (infu.icn y macerado) y Is infusl6n do.le semIlla, todos de 
ta nscrcir i:. eycet4a, que muestran dade 22.73 a 35.52* de aorta 
tided. En nic at efecto do cancerina en ol peso do las larva&7 
tenerac..; quLe ay estructuras quo provocan una marcada reducci6n 
del peso on estas larvas de primer a tercer-instar. Infusl6n y ma 
cerado de corteza de ralT do H. excait provocan 0.66 y 0.752 de
peso en rela..i6n al testigo. Los demls tratanientos quo mostraron 
una disminucfdrn del peso igual o menor al 50% fueron prdcticamen
te todos los tratamientos do H. eXCttsa, desde 1.54 hasts 44.57%. 
A &sta! misf,,as larvas qua sobrevivieron, se les dejo desarrollar 
haste que se formaran como adultos para aparearlos yLobtener da-
tos de oviposicl6n, slando a infusl6n de corteza de tallo do f. 
excetsa Ia quo mostr6 14.51% slendo el tratamiento con el menor 
porcentaje. Fl macerado do Ia cortoza do tallo de f. excets4, ta
lio sin corteza (infusin) do if. cctcaotdeA y el macerado do Ia 
hoja de I& misms especle fueron otros tratamlentos con un porcen
taje menor at 30:, en relac16n al testigo. Hubo tratamlentos con 
ovlposici6n del 100. as decir. Igual al tostigo.
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UTIL]ZACION DE POLVOS Y EXTRACTOS VEGETALES PARA CONTROL DE
 

Zabrotes nubfasciatus (BOHEMAN) (COLEOPTERA: BRUCHIDAE) Y
 

Acantosce1ides obtectuj (SAY.) (COLEOPTERA: BRUCHIDAE)EN
 
GRANO DE FRIJOL ALMACENADO.- Cortez Rocba,
 

M.O.; Garcia Sfnchez, G.; Villaescusa Moreno, M.I.; Sgnchez 
-

-
Marfiez, R.I.; Renteria Guti6rrez, T.R. y Wong Corral, F.J. 


Laboratorlo de Entomologia del Centro Coordinador de la Inves
 

tigaci6n en Alimentos de la Universidad de Sonora. Hermosillo
 
Sonora, M6xico.
 

-Se etlidi6 el efecto antag6nico de 10 plantas silvestres 


del Fstado de Sonora sobre el gorgojo pinto del frijol Zabro

tes Lhbfas,:iatus B. y el gorgojo pardo del frijol Acantosceli
 
Las plantas fueron Guayabilla (Salpianthus des obtc.ct . S-


Hediondilla (Larrea tridentata), Cardo AmarimacrodonthusF), 
 -11o (Argemc.na mexicana), Atriplex SAtriplex elegans), Cardo 

-Blancu (Arcemona platyceras), Toloache (Datura strano:ium), 


Palo Loc. (Nicotiana glauca), Higuerilla (Ricinus communis),
 

Batanote (Eaccharis glutinosam), Hierba Ceniza (Senecio longi
 

Se hicieron macerados e infusiones al 5 y 10%; los 
 -lobus). 

aplicaron al 1 y 5%. Se evalu6 porcentaje de mortapolvoc Fe 


insectos adultos, Vorcentaje de lidae, emergencia de nuevos 

ovir clicJ;n y porcentaje de germinaci6n. Los resultados indi
 

6 
15.6% de morta
 can que el extracto de batamote al 5% present

-


planta fue significativa. Las muestras tratadas con extractos
 

de Hediondilla fueron mrs susceptibles al ataque de este in

miertras que las tratadas con extractos de Cardo Amar_
 

lidad -riZabrotes subfasciatus, estadisticamente s6lo esta 


sectc-, 

llc Toloache y Palo Loco, repelieron mfs al insecto, efecto
 

que se reflej
6 en el porcentaje de oviposici6n. en donde se 
-6 


observ6 que el grano tratado con Cardo Amarillo present muy

6 
 -
poca oviposici6n. Por otro lado, se encontr que todos los 


polvos aplicadoo al frijol causaron 100% de mortalidad en - -

Acantoscelides obtectus en ambas dosis aplicadas. 
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EXPE14IMENTO DE CAMPO CON Trichilia havanensis PARA EL COMBATE 
DE Phillophaja spp y Spodopt-ea 1rugrper&a Ef EL CULTIVO DE -
MAIZ-. AI'IAN, ZOQUIAPAN, PUEBLA.1990.- Francisco Javier Ga 
lMy Arel]ano, Jes6s, Fco. L6pez-Olguln, Agustin Arag6n Garcla 
y Francisco Gonz~lez Salom6. Departamento de Investigaci6n en 
Ciencias Agrfcolas,ICUAP y Escuela de Ciencias Qufmicas de la 
UAP. Puebla, Pue., M~xico.
 

A nivel nacional se reporta ala "galllna ciega" Phill 
spp y al"gisano co~gllero" Spodoptera frugiperda oomo dos de las 
plagas principales del maz. En Ta zon eAmntlfn, SierraNor 
te de Puebla, estos insectos atacan los cultivos de malz oca 
sionando p~rdidas equivalentes al 48 y 21% do la producc 6n 
durantc el ciclo agricola de temporal o "Xopamile" (jul-dic). 
A pesar de lo anterior, los campesinos de la zona no aplican 
las recomendaciones tradicionales para el control de estaspi_ 
gas (control quimico), debido principalmente a la falta de re 
cursos econ6micos. Esta problemfitica, comfin en zonas margina
das de agricultura de temporal, nos obliga a investigar sobre 
alternativas acordes con la realidad socioecon6mica y cultural 
del campe-ino; es decir, resulten baratas y de fScil manejo 
utilizando productos regionales. 

Los cLjetivos del presente trabajo fueron: 1. Evaluar el 
efecto 6c !a aplicaci6n de polvo de Trichilia havanensis a la 
scm1ila de mafz en tres concentraciones, sobre incidencia de 
agallina ciega", desarrollo Vegetativo y rendimiento de grano, 
y 2. Evaluar el efecto de la aplicnci6n de extracto de T.havanensls 
al 31 contra el gusano cogollero y sobre el rendimto grano. 

If trabajo se realiz6 en la comunidad do Amatlfn, Municiplo de 
Zoquiapan, Puebla; localizada al norte del estado hacia el de 
clive de] golfo. El experimento se estableci6 en el ciclo de
temprral (jul-dic) de 1990, estudigndose los siguientes facto 
res: a. Tratamiento a la semilla con polvo de T. havanensis a 
tres niees (0,5 y 10%) y b. Tratamiento al fCllaje oznextrac 
to de T.,avanensis al 3% a dos niveles (0 y 3 aplIcaciones). Se 

probaron s.eis tratamientos que fueron los resultantes de un 
factorial 3x2 en bloques al azar con cuatro repeticiones. La
 
wnidd Lxperimental fud de 20 m2 (5x4 z), donde se sembraron 
20 matas de maz (3 plantas por mata) de las cuales se isderaren 
como parcela 5til las sees centrales. Para el establecimiento 
del experimento, aplicaci6n de tratamientou,toma de datos y 
efectuar labores agricolas se realizaron visitas semaiales. Los 
par mretros evaluados fueron: % de gemninaci n, infestaci6n pOr "q1ll 
na ciem" y "cogollero", altura de planta y producci6n. 

El a.n-&.sis de va ianza no zmstr6 diferenca significativa entre ios 
e fecto, u- los tratazientos saobre ls pazrgtros evalua&s. a/ MAih8 de 
lcs factores report6 efecto significatio del ratamiento ala veilla die 
malz s:)re el porcentaje de grminaci6n, pero no obre los dmsA pars 
tros. Los datos indican que con el tratamiento ala semilla de 
naiz con el polvo de T.havaxiensis al 5 y 10%, ia rminacidn se 1zDe-
Imenta e~n 3 %,121 espectivarcente respecto al testigo; adentras que el rw 
dindatz s, incrementa con el tratamiento a la sanilla do =az con T 
hava.,cns s al 10%en 225 Kg/ha. 
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HAPHALIUM INORTATUK (COHPOSITAS) PA
 UT1LIZAC-10N DE GORDOLOBO 

MAIZ ALMACENADO EN CONDICIONES RUSTICAS.g, A LA PJROTECCIOV DE 
Arenas y Cealreo Rodrigues HernlndeZ. 

Cole
 
Laura Delia Ortega 

Tepetatesa Ver.
 
Vto de Postgraduadds-CRECIDATH-CENA. 


de polvol vogetalea, ha sido empleado ac-
SLa utflizac16n control de Inbec
metodo alteinativo pars,* 
" iualmelite cov.o un 

en liata Invostigs
par ella, qua
tos de grallos alaenados; Bo 

ci6n y teniJedne pxvios antecedentel do ia actividad tdxzc

jcrdo1obo bajo condicioneo do laboratorlo, so tuv6 l.in
dcl. 

s ; actividad an condiciolone 	 dIcampsa dife
t c( dv evaI.a r, 

tipo de costal
variante;l
ademus coma
ici,tus docis, tiendo 
er que se envast e1.matz. 

experimento as posaron 100 kg
 
osta A:i=iento delPara el 
 plea de Is ba


vJrt6 sabre una ion& en t Poae' 1aIz, eI c uaI sf lograr.una buena homogenlizaci1n.
* 	.d para ezcla ;. y 

csntidAd.del polvo correspondlente i rirporo Is 

s, 1; dohiE rcqerdT. La cantidad total 6 
do mots sebepar6to.,rente 

laa cuatro repode 25,kg, lo que.representcuZA1o pattes 
So incluyd un' testizo a cuai


Tatamilento.
iones de ese 

i.- sc, Ie apl,1 -6 nada y un testigo regional al cual Be le apn 
*ti 
 .
 

util izaro
formsa do evaluaci6a, se 

. Ln. otraCh ni.]1Litn 

sigulente disposicidn: se ro so5ron 8 
,.¢L.ctes de rrti en la 	

so dejaron &a&1 10% de G. Inortatuu,
tt-e-, 1cs en el =i~erado 

.--ua!z onoeston. Adamle on
 so envae , rosLeri,rcr.te 
polvo vegetal a dosis del 1.OZ. i.z3tru de ellos scincorpor6 

so realii
unidades experimentales 
Unta ve II:a )as 32 
en, la bodoga, colocando lo8 	costaleo
 a azarID d1btribucift 

horizentA sobre cuatri'came@ de bambd. Sfc,rma 

mom
con periodicidad de unmuestreo
.p efectuhon cinco 

toad una aueatra do
 Df cada unidad experimental as
cad& ",n 

.auero do inseeto vivon y 
mj rs.(r-' pars registrar el 

is saleccon uans sub
p.c espezlc. Posteriornate,nttvrz,. 	 a

n t ° " cuantificat al porcentaje do granoe pars=.4,.sra dc100 g
,fiado parr,afar a ni 

qua l "tratawLanto an donde
 
El anAi)iss es:adistico uLr6. 

m.sXz en costal do mants isprognado con *I maCeer 
else envas6 	 insecticide

alO 10% y'l mas imprognado 	con do de gordoalbo 
mnor percentage do lnfestacifn
 qu, presentaronfueron los 	 *I 

. an dondo8s Impreand el 
y de gratio dafado. Los tratamiento 

(.0. 0.5 7 0.1Z) no 
con gordolobo a diferentes dosim 
=ai 	 cual in
 

mstraron diferencias ostodfsticas 
aignificativas, In 


pars *I combats do plagsa do mats
 no.son efectivo
dics quo 
al4acenado. 
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A1.FA-SASIICOL PRINCIPIO ACTIVO LARVICIDA DE LA CORTEZA DE
 
2onthoxyteum teibmannianum (ENGL.) P. WILSON. Andrds Navarre
te, Benito Reyes, Carmen Sixtos, CesSreo Rodriguez y Erick
 
Estrada." Preparatoria Agricola y Fitotecnia, UACH y CENA, CP,
 
Chapingo, MExico.
 

La planta Zanthoxyltum tiebmannianum (Rutaceae), es utili
 
:ado como remedio popular en el tratamiento de la ambiasis y 7
 
coyitra los helmintos en el Valle de Tehuacfn, Puebla. Ln esta
 
regi6n es conocida con el nombre de Colopahtle, que en Nahual 
significa Yerba de la Longua, y debe su nombre al hecho de que

a] masticar su corteza produce una Sensacifn de adormecimiento
 
(.n ]a boca. Para el presente trabajo, la corteza de esta plan
ta se colect6 en el Valle de Tehuacfn, Puebla, cerca de San An 
dr~s Cacaloapan. Un especimen de referencia fu6 depositado en
el HCrhario de Plantas Utiles Efraim flernfndez X. de la Univer 
5idaJ Aut6noma Chapingo (Xolo 198126). La corteza seca y pulve
rizada (2.25 kg) se extrajo por maceraci6n en forma sucesiva 
con hexano (9 L), cloroformo (9 L) y con metanol (9 L). Del ex 
tracio hcx×nico se aislaron beta-sitosterol (0.OCJ7%), ses:mi7 
mia (,.0022*.), y 1-beta-6-alfa-dihidroxieudesm-4(15)-eno
:0., . ). Del extracio c]orof6rmico se aisl6 como compuesto 

maNc-; iliriO ]a isobuti!jmida alfa-sanshool (0.088.). La identi 
fic,..jn de los compuestos aislados se realiz6 por medio de su 
ccnto.ntcs ffsicas y espe trosV0picas de infrarrojo, resonan
ci:a ragn(tica nuclear de H y C, espectrometrfa de masas de 
.:;,-acto c-lectr6nico y a travs de la preparaci6n de algunos do 
rivados. 

Debido a la actividad insecticida de variqs isobutilamidas
 
v procedi6 a realizar una prueba biol6gica para la detecci6n 

t6xi..a en insectos,de este compuesto secundario. De este modo,
(.ie :,lelcquimico ocasion6 el 1001 de mortalidad en larvas de 
cuarlo instar del mosquito dom~sttco Cutex quinquejasciatu6

iprcra:Culicidae). Es importtante indicar que adem5s de pre-
sentar esta clase de amida, esta especie vegetal tambi~n tiene 
sesar.ina. La cual es un sinergista que puede ser utilizado en 
In ar]icaci6n de plantas como mftodo de control de insectos pa
 
ra inhibir FOM, y obtcner una mayor actividad de los metaboli
tos t6xicos.
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METODOS NO CONVENCIONALES DE COMOATE DE 
INSECTOS PLAGA EN TECPAN,
GUATEMALA.-
 Cesgreo RodrTguez Heinindez. CENA, CF, Chapingo. Mj
xico. 

En la 
agricultura de subsistencia de San Jos6 Ch(rljuyd, Tec
p5n, Guatemala utilizan plantas para el
se las 
 combate de Inse
tos plaga, adem~s de 
su uso en la fertillizacl6n del suelo y del 
-
control de enfermedades.
 

Numerosos preparados se han puesto 
en prictica, de manera 
 -tal que se ap.lican haste 
mezclas de plantas con periodos larlos 
-
de extracci6n, y la adic16n de jab6n como 
dispersante de ]a goae.
Muchas de las plantas que tlen-n estas propledades, son especles
comunes, abundantes y f~cil 
de coitctar.
 

Entre las principales plantas que: 
se usan como 
Insecticidal
 se anotan las siguientes: Eupatoitium odoatntum, 
 Attiuamm zatiuum,Atltum ccpa, Ocimur. ha6ditcum, Anona sp.,Lantana eamalta, C'otataiamucionata, Capscum f.utescen6, Azaditachta indica, Me azedowtch,a
Nicot~ara tabacum, TcpI:oaca vogeLi., Jath.topa cu4ca, P4e idiapiciputa, kNetum otcandc, Mentha ta,p~pet Gtilicidiabepium,Atp ina gatarga, R cinuz communi, 
 LonchocarpuA guatemaLenaia,
Mamea amt.-tcana, 7it nia tubaeotmi, Tagetea eAecta, Eucatipt.ua9tobutuk, MV,' 
 nga oLc 'cra, Equiaetum aivent e, Wigandia caAacazana,
y Cynborogont narduz. Entre istas, destaca la cebolla por actisu
vidad irsecticida, funqicida; acaricida, y como abono orginico.
 

Se recomienda ademAs prevenir el 
virus del mosalco del tomate. taLaco y cara de azicar con 
la aplicaci6n, cada 10 dfas, de una SOIL i,n de I Iitro de leche en 9 litros de agua.
 

Usar )a proporci6n de I Iltro de orina de bovino por cadalitros de ague para 2
controlar pulgones, 
larvas y chinche harinosa,
es otra dc las recomendaciones comunes 
de la regl6n.
 

La colecta de insectos, particularmenta enla naflana, 
y la eliminaci6n de huevecillos, ayuda a dlsminuir In- ]a poblac16n de
sectos; vractica efectiva especies de tamaflo grande.
en la$ 


Otras ticnlcas mhs, se utilizan en combate deel ia gallina
cloea. al tostar lentamente los adultos, 
to que ayuda a repclier a
los demiAs. En accl6n similar se usa el macerado de los adultos, aplicado al cultivo. En placeas de I col es comn n el uso de las ha
jas de U Uca sP, pare e ir -7nar las larvas defolladoras. L &densl
dad de pobtaci6n de los insectos plaga del 
suelo d-ecrece al aplicarse a la be.e de la planta el ague de nixtamal.
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ESPECIES VEGiTAS DM W4ESM IE KEVmO PARA EL CONTROL GORO= DEL 
MAIZ, Siphi lus zeanmls MOIS. (COULMP'ERA: OCULMNF) .- Valente L4pez 
Sc&xndez y Josu Lics i rtfnez. Fac. de Aarorwa, U.A.N.L. Marfn, Nuevo 
Len, Mxico. 

Sitophlus zemnuis Mots. es la especle que ocasicma nmyor dao en el 
mafz &N c~iena o e noreste de MWxico. Una alternativa de control la presen 
tan los povos vegetales. Los objetivos de la investlgaci6n fueron: a) eva
luar el eferto de 20 especies vegetales presentes en el nore-ite de Nuevo 
Le6n, para el control de S. zeaxmis y b) deflrnr la neJor d6sis de los rate 
riales sobrosalientes. El trabajo consistI6 de dos experinentos que se dis
cutirhn por separado. 

El estudic se llev a cabo en el Laboratorio del Programa de Investiqa
cl6n sobre Plaqas de Productos Alimcenados del CIA-FAUANL, siendo las conT 
cfones de la cAlmnra de crfa de 27 + 2 0C y 60 + 5% de h.r. Cada unidad expe
rimental consisti6 de 100 g de mafi Blanco La Purfsinm (13.5%c.h.) en un 
frasco de I litru; que justo despu~s del tratariento, se infest6 con 10 rm
cdos y 10 h'rbras de S. zeanais de nmnos de dos serenas de emergidos. 

El diseo estadIstico del priner experfento fue de bloques al azar 
con 22 tratamientr y tres repetlciones. los t-atamientos fueron: 20 plan
tas (3%de polvo de hojas), mlati6n (20 pWn) y un ",stiqo sin aplicaci6n. 
Las plantas cp]eadas se anotan a continuaci6n. Boraginaceae: Cordia boi- 
ssierf, anacahuita. QOapsitae: Baccharis g1utinosa, jara; Bac s re- 
giecta, Darilla; Parthenium incanrn, mariola; y Gochnatia , ocoti
ilo. erxxpodiaceae: Cheno-zilm anrrosio1des, epazote. Eu*horbiaceme: Co
ton torrean, salvi ia prcstra, Ihferba dle la qolondrina; Ja-

ldoica, sa.rcne de -:ra-o. JuqTce: Jg s microca , nga.i'lo.
Labiatae: Occmxn basilicum, albahacar..Ieaumneae: ena leucophala,
derml6n; ELsenthardtia texana, vara dulke. Myrtaoeae:F yptus sp., euca 
lipto. ainunculasce: Clartis drunzondi, barbas de chivo. Rutaceae: Belie
tta ary'ifol a, barreta. iM~maoee: Yarwinshlia huiboldtiana, ootIllo_._T
naroutb.:ae: CastelIla texana, chapario anmrgoso. rop-ulIrFiweae: leuo- 
phyllm fritFs<cens, palo cenizo. Turneraceae: Turnera difusa, hierba- ye 

A lo. 15 dfas del inicio, se realiz6 un muestreo de nortalidad (corre
gida segin A-1.tt) que indic6 un 100t para nnlati6n y epazote, que fue sig
nificativarente suvrlor a todas las deans, 63H para caparro amargoso (es
tadsticament superior que las memcwres) y 20% para jara (igual a casi t-
das las otras), e, resto de las plantas provocaron una m-rtallda inferior 
a 11%. Se hicieroon otros dos muestreos a los 63 y 133 das del inclo del 
experuner to pars registrar: insectos vivos y mrertos, y porcentaje de daio. 
En el tratamiento con epazote no hubc ya ningdn insecto vivo, y el grano no 
tuvo dafk. A los 63 dfas, el tratarmento om chaparro alrargoso tenfa 39 in
sectos en total, 51t de nirtalidad (estadistcamente suerior al resto) y
11% de dano. El nfz sin tratar tenfa 101 irlividucs con una nortalidad 
real de 2%y un da~o de 27%. A los 133 dfas, hablan 77 adultoo en el trata
miemr con chaparm amargoso con 611 de mortalidad (estadisticamente stpe
rior a casi todo el resto); el da;o era de 16%. El maz sin tratar tenla 
370 nIr~vidun con un 26%de nortalidad real y un 67%de daho. 
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El segundo e',erimento se Ilev6 a cabo en las misnas condicwIones queel anterior; el dise-5o del experLento fue factorial en bloques al azar 
con tres niveles en el factor "P'lantas", cinco en el factor "Dosis" y cua
tro repeticiones. Las plantas fwxon: epazote, chaparro arrarqoso y neem.
Las d6sis 	fueron: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, y 2.5%de polvo de hoja. Se incluy6Lm testloo sin tratar para corregir la rrortalldad em los tratnientoe del
factorial. El neom (Azadirach.ta indica A. Juss) se incluy6 pu6s se sabra
de sus propiedades y ya se contaba con material de los Arboles de la FAUANL. 

Los resultados que se mestran en el Ouadro corraboraron que el Cpaote fue la plinta con mayor poder t6xico para S. zeamais. Cn la d6sis de
2% se logr6 una mortalldad casi total desde l6s 6 dias; ssta es la d6sis
mds segura de erplearse; sin er.Largo, con una d6sis baja de 0.5%, aunque
 
no controla inmradiatamente se tlene un buen control 
 (70%) a 	los 15 6 30dfas. las d6s3. causaron efectos diferentes solo a los 6 dias. La mm-tall
dad mvs alta causada por el chaparro amargoso fue de 88%, con la d6sis de
 
2.5%y hasta los 30 dfas; ]as dA.si bajas controlaron el 64%. La mxrtalldad n-s alta del neon fue 66%; las d6sis bajas controlaron alrededor del
 

'40%. En estas plantas no hubo diferencias entre las d6sis en ningn mue-
treo.
 

Cuadro. 	 M1ortalidad corregida (eTjaci6n de Abbott) de S. zeamais causada
 
por la aplicaci6n de rlvns vegetales en difeFen t-s is.
 

D5sis Pliantas M4ortalidad r.o ()

% 6 dias 19 dfas 30 dfs a 30 d~as
 

0 	 Grano lirpio -_ 0 0 0 2.3 
Epazote 14 d 2/ 62 a 	 70 a 0.7


0.5 	 Chaparro amrgoso 28 62 a 64 a 1.7 
6 38b 50b 2.3 

Epazote 
 48 c 	 64 a 71 a 0.8

1.0 	 OCaparro amnrgoso 20 68 a 62 a 1.1
 

Neem 9 
 39 b 38 b 2.2
 
Epazote 70 b 76 a 80 a


1.5 OCaparro amrgoso 35 70 a 64 a 
0.2
 
0.8
 

Neem 
 14 41 b 55 b 1.3
 
Eazote 93 a 92 a 98 a 
 0.3


2.0 	 Chaparro amargoso 55 
 71 a 	 70 a 1.2
 
Neem 	 -4 25 b
15 b 2.0
 

Epazo*e 98 a 98 a
98 a 	 0.2
2.5 	 Capa.-osargoso 70 a
53 88 a 0.7
 
Neem 23 58 b 66 b 1.6
 

La mortalidad real (usada er. la correcoidn) en el testigo a lcs 6, 19 
y 30 d1as fue de 14, 18 y 306. 

2/ Para 	cada mumstreo; las nadlas seuildas por la misne letra no son dife 
rentes 	 entre si al nivel de sianificancia de 0.05 (S). 
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azar 

azar * 	 PIRWPS 77,CPICAT.IS EN EL.CWBATIE DL GO 8n.?gELKZ, Sioh szamrnis nem. 	 (COKLEMM CWLJJIGJ1DA,) ,- idlsEstx-aMM~~4~YS. 	 Melchor yjos~l0o-sSe inluy6 	 flartinez. Fac. do AgroncmmU, U.A.N.L. Marin, Nuovo Inon, M6xico. 
tentos del

TP Para contribufr con la alternativa de control. de plagat de Yrwios abu,a FL4.cenados nudiante vaeriales vegetalos, so establocioron dos experimmitios
,:: 2 ;QkL.e 	 n el Taboatorio de Imtestigaci~n do Plagjas'de Productos Almcncaados del-jo el "2 	 CIA-FAURNL. --En el jrInvir experimhnto so jprdc6la efectividad do~ 18 plantasdd5sis de trctpicalos %pura.,cntrolarS. ,zeamais, .las cuales" se anotan a, corti ria&6n.fd6sis Ansonacero PAnncna wsrCatOa g-u-an-M1j Anno squascsa#,anoni no-a che
.awurilia , chIhTa ,Cyporaceo:,yp- rouds Coull.tae3 ae:I6 30 rminala 'almmxlrb tr ca 	 Disoea-eosoorea I ortcsita,.'. motali- baztasc,. Mp~ha 6e: JA.trph curcas, sangregrado. zWguanceac: Enrteiddsis de roliocicar , guanacastle,i~: ena sculonta, guajc: 1Pin-G~a' =fiTa, 

.ralsestv.1a 00 ~a ra, Eiorbia do venado. ?oraceaet Ceordel cropia irexicana, gun-abo,-,--or--ior-a-tctria, nmral. Pipxazacea:Piebjufl 8.- ~aurintwn,Laciu'o. Sapotaoe&: ]ca ix savota naqy.Sln '- oaw mrsum,, beronjona; Solamn nimli hrefoxgi~a.* ticaceae. Cn~doiT 
aus~Wrn, 6-ela nwhj or. .0kgnoe rinment se definfion Ia~ dcss mas 

* 	 El primar exporinento. tuvo 2C tratariintiost las 18 pla: tzs 131do FYrlvo
d.,-oh-oja), nalati6n, (20 pri) y grano sin tratar. La distri.1 -i:-.. fuv bAcquesr-5o R) al, azar con. tres repaticicnes. las unidades experxinentale.: fULcor, 100~ a do30dWas 	 ra. Blanico ta Purfsin:.(13.5t c.h.1 colocados on frascos de. I I i-cT. Estas2.3 	 so infestaron oon 10 madic. y 10 1hetkras do nenos do 15 d fas dE e"exg dos.So us6 mna ecnura bloclznticai ccnstruida 	 lcalmente, con eddco0.7 	 27 t 2-C y 60 * 5%do h r.,So calculd a los 15 dias la wirwlidad y a loS1.763 

.2.3 	
y 123 dfas so registr6 el rdneo'do insoctos vivos y miert-:.F, W~aa calcular, e1 ireamntb poblacional y cl -porcontajo de mortalida-1. 

0.e 	 mento, se nmidid el porcentaje do dahao a loo 63 Wias. 
1.1 	 En 01 Cuadro 1 se mestra que prinoipabrente el,acuyo, rpero tartjer. in.2.2 	 boronjena y la hierba mora, fuoron las plantas nus poretcdora . lii; Cp--!
0.2 	 cies no anotadas tuviernmonrtalidados inferiores al 15%.0.8 	 /1.3 	 Cuadro 1. Datos do I&prueba de 1E2plantan para control do S crs 
0.3 
1.2 
 15 d US 63 dfas 123f~ 

0.2 	 % % Ik 
0.7 	 Acuyo 100 a 1/ 20 100 a 0 '::,100 a1.6 	 Borenjena 49 b 41 46 b 13 66 -?6 b

Hiorba nora 18 6 9 d 12 104 
Guanzinbo 25b S9 8Sd 15 155 41 tcCe 6,19 	 Cirboya 21 c 7.3 6 d 15 135 i 2aI 
Alnuadro 16 C 72 16 c 23 123 Slab
M latiln 100 a 20 100 a 0 20 311 a
 son clife Sin tratar 7 d 125. 4 e 33 270 44:
 

.Las med ias soguidas con la mi sri letra no son sig ificat.va.ate d-fe-
Funtes ontro sf al nivol do 0.05 (Dris). 
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En el sejudo experimnto, se prcbarm el a-uyo, la berenjena y la hier
ba nora en d6sis de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5%de polvo, El diseio fue fac
torial al azar con cuatro repeticiones. Se agregd un testigo de grano sin 
tratar para corregir las mnrtalidades. El resto de las conirciones fueron 
las ms que en el prie experimento. A los 6, 15 y 30 dfas se registr6 
el n*ero do Insectos vivos y maertos, tariben so evalu6 a los 30 dfas el 
ponrcentaje do daho. 

En e] Cuadro 2 so sefiala que el acuyo fue t6 .fco y muy efectivo contra 
el gorgojo. Con la d sis de 2% se tuvo ya una mrtaldad c&-M total e inme
diata. Las d6sis bajas Ilevaron a rrtalidades de alrededor de 60% en 15 a 
30 dfas Solo a los 15 y 30 dfas, hubo diferencia signlficativa entre d6sis 
para el acuyo. Ins resultados para berenjena y. hierba mra fueron variables, 
no hubo diferenia significativa entre d6sls. A los 30 dfas se lograron 
mortalldades de 75% con berenjena y de 62% con hierba nura. 

Cuadro 2. 	 Mortalidad corregida(f6rmula de Abbott) de S. zeamuis causada par 
la apl icaci6n de polvo vegetal en diferentes d&--. 

Dsis Plantas %Mortali "ad %Daft 
1 6 dfas 15 dfr 30 dfas a 30 dfas 

0.0 	 Grano lnpio 1/ 0 0 0 5.0 

Acuyo 13 e 43e 62 a 1.5 
0.5 	 Berenjena 7 29 38 3.0 

Hierba mora 0 14 12 1.0 

Acuyo 27 d 64 c 62 a 1.5 
1.0 	 Berenjena 7 71 75 0.5 

Hierba Mora 13 50 so 3.0 

Acuyo 13 c 57 d 62 a 2.0 
1.5 	 Barenjena 13 36 38 1.5
 

Hierba mra 0 43 62 1.5 

Acuyo 93 b 100 a 100 a 1.5 
2.0 	 Berenjena 33 64 so 0.5 

Hierba rora 13 21 25 2.5 

Acuyo 100.a 100a 100 a 0.5 
2.5 	 Berenjena 27 43 12 0.0 

Hierba mra 20 50 50 3.5 

y la nmrtalidad real (usada en la cwrecid) en el testigo a los 6, 15 y 
30 dfas fu de 15, 30 y 60%. 

3/ Para el ac-o y en cada numstrw, Im wias seguidas con la mIMIS letra 
no son significativamente fiferet emtre sf al nivel de 0.05 (EM). 
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ANEXO 111.3
 



Sep INSTITUlO TECNOLOGICO 
agropecuarlo N,. Is 

El Inatituto Tscnoldgico agropecuarlo No.18 do Vi.e Ursulo
 

Galvn,, Ver.9 extLende la present*
 

CON S TA NC I A
 

A1 M.Ce C E S A R E 0 R 0 D R I G UE Z H D E Z.
 

Por su participecLn como ponente an el m6dulo de opcLdn a 

titulacLdn, Aspectas FitosanLtarios pare Is Zone Casters -
Central del Estado de Veracruz; con el tema "USO DE SUBS-

TANCIAS .VEGETALES Y MINERALES EN EL COMBATE PLAGAS AGRI
quo se realLzd del 23 al 27 de Septiembre de 1991,

con una duracidn de 40 horas. 

Villa Uraulo GalvanVer.p a 27 do Septiembre de 1991.
 

A T E;N A E N,'." E 

"NUEST ES ES PROGRESO". 

P.s;. E.; A: ING.FRANC C OINf ZUNIGA. 
I:T :l:No IS DIRECT DEL I.T.a*No.18I':a~r: :;O! )fll5N . 

V.URSULO GA'VAIN, VER. 

fslh. 

Apmtade Potd He.76 
Cd. Cod Ve. 

http:I.T.a*No.18


UNIVERSIDAD AUTONOHA CHAPINGO 
Chappugo, M6xico. 

DEPENDENCIA DEPTO. DE FITOTECN 
SUBDIRECCION ACADEMICA
 

NUMERO DEL OFICIO:  1 8 2 9 
EXP£DIENTE: 

DE
LA EXPLOTACIONENSERAR 

LA TIERRA. NO LA DEL HOMBRE 

ASUNTO: CARTA DE AGRADECIMIENTO 
Octubre 11 de 1991 

M.C. CESAREO RODRIGUEZ H.
 
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO
 
DE PARASITOLOGIA AGRICOLA
 
P R E S E N T E
 

A trav6s de este conducto, me permito agradecer

le su valiosa colaboraci6n por la impartici6n'de la conferencia:
 

"INSECTICIDAS BOTANICOS", el dia 24 de septiembre, a la Genera

ci6n de 40 afto.
 

Sin m~s por el momento y esperando volver a con

tar con su participaci6n, me es grato saludarlo
 
A T E N T A M E N T E '"¢..
 

A ME T
C . 


SUB ACADEMICO
 

INIVEUIDAD lUII0OM 

ig
 
cmc. /"
 



UNIVEIISIDAD AUTONOMA CIIAPINGO 
Chapingo, Mexico., 21 de Octubte de 1951 

DEPENDENCIADIRECCION ACADEMICA 
PROGRAMA DE AGROECOLOGIA 
NUMERO DEL OFICIO:
,xPEDENT!. 43 53 8 

DIELA EXPLOTACIONENSERAR 

LA TIERRA. NO LA DEL HOMBRE " 

ASUNTO: Ca/Lta de Apadeci.miento 

C. M.C. CESARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 
CENTRO DE ENTOMOLOGIA V ACAROLOGIA
 
COLEGIO DE POSGADUADOS
 
PR ES E NT
 

Pot es6te conducto me diAjo a u ted, para hace con6tar y agradecer .6u pre
nta&n de La con6eLenc~i "Actividad Inzecticida de Poduaco.6 Na~talte& 

que hiciera et pazado vieAne 11 de octubre a la generaci6n det cuato afo 
de Agroecotogia, actividad programada dento del cwto de Intoducci6n a 
La Agroecqtoga. 

E6peAandoeguir contando con 6u vatioza colaboraci6n, Ze haludo cordialmen 
te. -

ATENTAMENTE 
"ENSEFAR LA EXPLOTACION DE 
LA TIERRA, NO LA DEL HOMBRE" 

ING. MA. DEL ROCIO ROMERO LIMA
 
COORDINADOR ACADEMICA VEL PROGRAMA DE
 
AGROECOLOGIA
 

oe 

MRRL*rbh*
 

0q n 



Instituto Mexicano de Medicinas Tradiclonales Tlahuilli, A. C. 

Tlacotepec. Gro., a 16 de septiembre de 1991.
 

AL C. M.C. CESARIO RODRIGUEZ 2RMBf Z 
P R ES E N T E 

Por medio de la presente, el Instituto Mexicano de
 
Medicinas Tradicionales Tlahuilli, A.C., agradece a usted su
 
participacion como ponente en la VII Fiesta Nacional de la Planta
 
Medicinal. que se llev6 acabo en la ciudad de Tlacctepec. Gro.,
 
los dlaS 14. 15 y 16 de septiembre de 1991.
 

Por su participacin le reitero mis mas sinceras
 
E r a c i a z 

A TE NT AM EN T E
 

A~$~ K JAR M O. 

PR SIDENTE E IMMTTAC. 

Priv. de la Pradera 304 Col. Pradera, Cuernavaca, Mor. M6xIco
 
Tel. 13-39-63 C.P. 62170
 



EL INSTITUTO MEXICANO DE MEDICINAS TRADICIONALES
 

*TLAHUILLI* A.C.,
 

CONSEJO DE MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA Y ALTERNATIVA
 

GRUPO PARROQUIAL DE TLACOTEPEC, GRO.
 
%os..#., H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC, GRO. I I 

so 

OTORGAN LA PRESENTE 

Al C. CESAREO RODRIGUEZ HERNANDEZ 

. ,Por haberasistido a la VII FIESTA DE LA PLANTA MEDICINAL, 
celebrada en /a ciudad de Tlacotepec, Gro., los dfas 

14, 15 y 16 de Septiembre de 1991 

. 'N.4Z~~~IY~~i Alejandro 0&az Jaramtlid_______________
Ing. A-Pedro M no.Chapa Pdte. del I.M.M.T.T.A.C. Cap. Gral. P6dres Segu-ia

- -- 'ipa Rep. del C.M.M.T.A. 
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Almacenes Nacionales de Dep6slto, S.A.
 

iDJPLOMA___ 
El presente Diploma se otorga a: 

(usei Sanckez -roo 
ftr s ridiciio en el lemio A SA "MAMA= 0=Z MCRTO" 

en Ciencia y.Tecnologia de Almacenamiento y Conservaci6n 

de Alimentos. 

Mexico, D.F. a 26 de abril de 1991. U..J atil za ez Avelar 
Gezral 

rA
e/ancionales de Devd.ito. S.A 



Almacenes Nacionales de Dep6stto, S.A. 

;IPLOMIA_____ 

El presente Diploma se otorga a,: 

PMb rsucine l ri NG LMARIAI MF=TEOSl 
en Ciencia,y Tecnologia de Almacerzmiento y Conservacci6on 

cd' Alimentos. 

Mexico, D.F. a 26 de abril de 1991. tictor Geneal 



Almacenes Nacionales de Dep6stto, S.A.
 

rT
.,* .bDIPLOMA___ 

El presente Diplom=a se otorga a: 

*e(m £tacunes Tjd 
en Cienci y Tecnologia de Almccenamiento y Conservaci6n 

de Alimentos. 

III R' Gnzlez Avelar
dixico, D.F. a 26 de abril de 1991. /Dktor GWe" 



N E XO III.4B
 



DE POSTGRADUADOSCCOLEGIO 

INSTITUCION DE ENSENANZA.E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS 

Montecillo, Edo. de Mexico , a 10 de julio de 1991. 

DIRECCION ACADEMICA
 

AACA: 


M.C. HUSSEIN SANCHEZ ARROYO
 
INVESTIGADOR DOCENTE
 

CENTRO DE ENTOMOLOGIA Y ACAROLOGIA
 
P RE SEN TE . 

-
Adjunto copia de comunicaci6n firmada por la " ivbiv
, quien solicita la colaboraci6n, con el ojsLo de atehn n
 

vitaci6n hecha al Colegio de Postgraduados por el Arq. Ale andro Diaz Ca
macho, Director General de la Direcci6n General de Promoci6n Ambiental y
 
Participaci6n Comunitaria SEDUE, al respecto, inucho le agradecer6 atender
 
dicha petici6n.
 

Por su colaboraci6n, gracias,
 

STEJEDA
 

ICTOR A EMICO
 

*anexo*
 

ccp.- M.C. Cesareo Rodriguez Hiz.- Centro de Entomologfa y Acarologia,- Pte.
 

ALT/mjci*
 

CARPRVERA MEXICO-TEXCOCO, KM. 35.5, C.P. 56230, MONTECILLO, MEXICO, TELEFONO 91-595 4-57-55
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DE POSTGRADUADOSCCOLEGIO 

INSTITUCIC 4 DE ENSENANZA E INVESTiGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS 

9 
de julio de 1991.
Montecillo, Edo. de M-xico


COMISION DE ESTUDIOS
 
AMBIENTALES
 

DR. ANGEL LAGUNES TEJEDA . , &K
 
Director Acadgmico y
 
Profesor-Invest igador
 
Centro de Gengtica ..
 
Presente.

- ,,
 

Los que suscriben. Miembros 
de la Comisidn de Estudios
 
ambientales, C.P., permitimos
nos solicitar su colaboracion.
 
con el proposito de atender una invitacin hecha al COLEGIO DE

POSTGRADUADOS a t.ve- del Director General, RAFAEL
DR. 

RODRIGUEZ MONTESSORL porl el ALEJANDRO
ARQ. DIAZ CAMACHO
 
Director General de la Direccidn General de Promoci6n
 
Ambiental y Participaci6n Comunitaria SEDUE (copia anexa)
 
para participar 
del 22 de Octubre al 9 de Noviembi-e del aho en
 
curso en la Exposicion:
 

•Dentro 	 de los temas seleccionados los que, seguramente,
 
despertarAn el interns del p-blico asistente figura:
 

PLANTAS Y POLVOS INSECTICIDAS
 

Consideramos que este tema, que 
Ud. y sus colaboradores han
 
desarrollado tan habilmente, encaja en el contexto la
de 

exposicion.
 

Por lo expuesto anteriormente, lo invitamos para que participe
 
en este evento. Para ello, le agradeceriamos, que a la brtvedad
 
posible, se ponga en contacto con el i.6O1. RoqUe Lugo en el
 
Depto. de Editorial, C.P. Ext. 1212, para quedar de acuerdo
 
sobre el espacio necesario y todo tipo de requerimientos que
 
den el mayor realce a su presentacidn.
 

#. o U 



sus colaboradores,
Por su valiosa cooperacion y la de le 

anticipamos nuestro profundo agradecimiento.
 

A T E N T A M E N T E
 

Miembros de la Comision de Lstudios Ambientales
 

DR. CARLOS SOSA MOSS DR. C ALLO CARBALLO
 

~ATAO ~e~ AVILA DR. LEO A1 dt-KNA CHAVEZ 

DRA. MA. DE LOURDES DE LA I. DE BAUE 
Coord i nadora 

ccp.- Dr. Rafael Rodriouez. honte-soro, Director Generai. C.F. 
Presente.
 

Dr. Je-u- Chave:. Secretario General, C.F. Presente.
 
Dr. Angel Laounes T., Director A-adeirico, C.P. F'reeente.
 
Dr. Jorge Vera Graciano.-Director de Entomologia y Acarolog'a.-Pte.
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dos para integrar la exposici6n rcQte a z 

Dt 
ES TEJD 

%CADEMI(O 

*anexo*
 

drl*
 

CARRETERA MEXICO-TEXCOCO, KM. 35.5, C.P. 56230, MONTECILLO, MEXICO, TELEFONO 91-595 4-57-55
 



COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
INSTITUCION DE ENSENANZA. E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS 

Montecillo, Edo. de Mixico
 
" / "
 

CCM~TSION DE ESU1
 
AMBIET•ALES
 

23 de agosto de 1991
 

, V..,,.<.. 
...... ... ... ... ,.... 

MiEMBROS DEL COMITE ," 
SELECCIO1ADOR DE TEMASPAR ' 
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..PLANTAS 
 Y POLVOS MINERALES INSECTICIDAS
 

:.Ae, DR. ANGEL LAGUNES TEJEDA
 

a _M.C.
" 4'-... HUSSEIN SANCHEZ ARROYO

?
M.C. CESAREO RODRIGUEZ HERNANDEZ
. '01 ?G.l, x M.C. DAVID IMOTA SANCHEZ 

CENTRO DE ENTOMOLOGIA Y ACAROLOGIA
 

El maiz y el 
frijol estgn considerados como
pales cultivos b5sicos en 
los princi-


Mkxico, tanto por 
ser componentes
fundamentales 
en 
la dieta alimenticia 
como por ]a superficie
que se destina 
a su cultivo.
 

Entre los factores que disminuyen el rendimiento del
mafz y del frijol se encuentran los insectos plaga, 


los cuales durante las fases de campo y de almacenamiento pueden 
ocasionar p6rdidas del 
20% a] 80%.
 

Entre las principales plagas del 
maiz y del frijol tenemos: gusano cogollero, gorgojo del 
maiz, .barrenador mayor
de los granos, gorgojo del frijol y conchuela del frijol;
cuyo combate estg basado en el uso de insecticidas, 
a pesar
de resultados promisorios 
en 
el combate biol6gico y gen6ti-

CO. 

El 
combate de estas plagas estg basado principalmente
en el uso de 
insecticidas, desafortunadamente, la mayorla
de los agricultores de minifundio que cultivan maiz 


jol, no utilizan insecticidas debido a la 
y fri

falta de recursds
econ6micos y a los bajos rendimientos obtenidos. Esta 
 circunstancia hace mandatoria 
la bu'squeda de mntodos de combate de plagas rags en armonla con la realidad de nuestroComo pals.una alternativa viable se 
propone la utilizaci6n de
polvos y extractos acuosos de plantas silvestres para
minuir las disp6rdidas producidas por insectos plaga 
en maiz y

en frijol.
 

/ 1.5. 
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Los polvos y extractos prometedores pueden tener una 
o
varias de las siguientes caracteristicas:
 

a) Insecticidas de contacto. 
b) Sustancias antialimentarias.
 
c) Agentes Morfogenjticos.
 

d) Sustancias 
 repelentes.
 

e) Sustancias 
 atrayentes. 

Por otro lado, los resultados de este proyecto tienen
adem~s las siguientes ventajas para 
M6xico y paises de la
regi6n.
 

a) Los materiales son renovables. 
b) Los riesgos de contaminaci6n del medio ambiente se
eliminan, debido a la poca residualidad de los polvos y los extractos vegetales.
 
c) Los materiales 
vegetales (principalmente plantassilvestres) son baratos y fgciles de obtener y preparar.
 
d) Esta tecnologia 
es 
fgcil de adoptar'Thor los agricul
tores de bajos recursos, pues el 
uso de yerbas para
varios objetivos es 
comin en 
el campo mexicano.
 

Metas ]ogradas
 

Este proyecto se inici6 en 1981, y conconvenios con el apoyo de tr~sel 

y 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa,la decidida participaci6n de tesistas y a pesar de limita 


ciones presupuestales, 
se han colectado, preparado y evaluY
do m~s de 400 
especies vegetales 
en condiciones de laboratorio. Se 
tienen 64 
plantas prometedoras contra gusano cogo
Ilero, 2 contra conchuela del 
frijol,
malz, 10 13 contra gorgojo delcontra barrenador mayor de los granos, y 20 contra
gorgojo del frijol.
 
Mediante un proyecto del 
Colegio de Postgraduados y la
Agencia Internacional 
de Desarrollo
convenio con (AID), y a trav6s de un
Bodegas Rurales Conasupo (BORLICONSA),
establecido experimentos se ban en diferentes 
Fstados de la 
Repd--
 /79' 
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bica para validar a nive] regional y de campo la informaci6n que ha sido generada en laboratorio. En 1991 se
concluldo que el ha polvo de la 
planta Ricinus communis y del polvo mineral de teckies ligero apli.cadosrecomendables para utilizarlos 
al 1-, son
 

como protectores de granos
sin riesgos a la alud humana, segiin pruebas toxicol6gi-cas 
realizadas paralelamente; ademgs, la 
factibilidad
uso de ]a planta se ve acrecentada por 
de
 

su amplia distribuci6n en M.xico. 



FXCFLEFIOR 	 18/Seo)./91
 

SECRETAIIIA DE DESARROLLO 
SEDUE URBANO Y ECOLOGIA 

La SWlDUC a lrawl5. di In DireitI c'ura1 de' 2rorociion Amhlentsl y Pan'clp.4.16n Curnunitaiia: Ia Secrctaria de Educacion Publcal a travls de' a Subsee'i'aXia de.
Lstudios e Investlgacl16n Ternoidgca, 3, el CfJoi~ coa paraArtes, tienen 	 ]a Cultura I lasel agrado, de' dar a conocer ]a Ilrta de Jos trabajo

717tl'11 	W17n In eX~POSir'6nj;W 9 Vfi t nuc scrit iontada en el Ituseo Tci'no
I~gr de' In ollFRC~fltaifl~pr edef f 'sito en in Sevundn 'S-"cI6n del Bosquedti%Chipultepec. del 22 de' octubre nI 9 de novlembre del prese'lte allo:Trabajop 

Titutlo-AutorNo'1 "Auto Eiienclador lkex-Sin Aimo"-'le. Luis Mundo Lario.2 '"alentador de Agua Por Radiacidn Soiar"'-Ing Salvador Trujll I Lozano.3 "Fundacifn Unlverso XXI"-Dr. Mario Huerta. Fundacidn U.11verso XXI.4 "Iluertos Caseros Para ia Sezuridad Nutricional y )a Proteccidn Ambental"'-
Dr. L. )Crshnamurthy. Universidad Aut6noma Chaoinqo.5 "La Ecotecnolog Ia de Cuitivos en Callejonee; para ]a Proteccl6n y Mejoramiento
fiYrroa"-?)r. 1. K'rI~hnanrm-lhv. Unlvert-ldad Aut~nomr '1Cbaolno.5 "El Potenclal de' la Tec'noiogla*AprosIvlccIa Para el Ecodesarrolio"-Dr. L1rishnamurthvi. Un'~'crsidad Aut6noma Chapinro.

7 "Unldad Sariltarla Para R~tttliizacl6n de' Aguas Jabonosas"-Dr. Efrn Rez-a.
U'niversidad Aut'~nomq del F.Rtado &"Mdx iro.

8 'IS!tenma de 'rratamicrto Parns Init Aruns Rtesliuales Prov'ententesde nfclado HWrnedo del Cati'-Maren Fa'lricin rpliio Ril'era. diBnh9 "Auto Fh6ctrlco Modclo S'urya-1".-Dr. Feldman Jdeio. Auto., Elf 'ricoa Mahnarisehi. S.A. de' C.V.
20 "Desechos S6lldo. y itu P:-ri'twraci~n en el Camnpo de' Is Cons trucl6n'-lng.Jonrge A. Herniindez Escobeoeo.
31 	 "Com'io~tajc' Acclerada de' Prc'iciios 0r2gncn; ni Nivei Un!Pmiller en Zonar

11rhrno'-Dri. ritcenla Oleiln PpI''i'og. Instltuto de' Ecoloala. A.C.
12 "Cult iso de' Sivirulinn cr1Avin deItMar Dentro, de' Slstenia; Azi-opelirios Intci'raies"l-Drn. Eilzrnln O1"uiln Pala''o;. Inciltn tipi Fri-I:l *A r3.1 	 "T7ratarnlinto v lerlclc'(de' Agills Ileqlduait',; DOMon'i3q Fcala Unlfn~miliru'* 

Dra. FeU2C'iR Oiguin Pilavlos. Instituto de' Ecoln~ijl. A.C.I4I Aljnnr')drrl,%~n tip R~nln". Fl readi' rn In-i-?Tos Convi'ndiowtIlee--T 
-e"ia 0lqi'ln Pald4,lnq. 7nsilituin tip Fr-!n:!In. A r.1" '"F'it' de' Pnnlallal Grasa"1-Tvilr Gn7W~z V'aldev.1A "P'uente FmolAqra"-7r~vIer G(17AlrP. VI(C7.


17 "Sloitema De'ntiallzario de' Tratsmiento y Reern d- A-iqAg 17egras en Zoraq
IUsbanas'"-CPrlos de In Parra. Cnle~zlo di' In Fronlers Nolte.
28 'Rt-ic'tcres rntfli*os*. Una ln~nva"'An TcrvloI/",Iea
5	 Pnriw el lvrnin"qn d,Agiialt 'siduales"-D.'a. Carmen Durdn de Bczua. Facultad de Qulmica de
la UNAM. 

t- 29 "Tennloglas de Azoila en Erinax Urbanas y Furailes'"-M. en C. R~oberto Quin
ter~o Lizaola. Centro die Fldeolu'tla.-20 "Manejo de' Cuencas Hidrogzriffeas y Fnclnrep que Go~bl,'rncn la Erosl6n Hidricp del So el o"-Dr. 3r Lu Is 

'K.ido-Ia v Aearologi.- , _ti 	 PrOd'edoinire 
s 

MaIiT'Is- (Cnto 1 r nezn-Carrera.xaflaaiza, !nres'lanci6n y Capacit~ci6n Para el Desarrollo Axricola Regional y
Centro de' Botlknica. 

2.3 	 "rxt'uta Solar PortAtI"-Tn. Salvador Tr'iido Vrvnno.24 1, arrollo de' un Parmie, 1%irroinduittrlsil Ernt'mno16A'Ico Para ei Anrove~hi.mlento de' Recuros Hidrocrervtt..oc'-Dr. Albino Ahuniada BI. Facoltod de.Fttiiot: Su'r'nre-01,ut'tAP. lIMAM.25 *'VFcotursmo"-Llcda. Martha -Mella Molina. Delereid de lq SRA.

26 uGrana Cochlnlia. un Sistema Alternatis'o de Produccl6n Paina ci Aerm MNe

y~an"~1~.*Rlcarfvo Velq"n. Tntituto Ti'cnoht'vi, Afy me-Pi~,I 14-V7 '"nai'aeln Enereetlea y *ionera de' Di,.'ersnar Tlpos dIt i'n-err-ro' P-n*el Cultivo de Flnre'; nn rCimunldades Rurales"-M.N. 1. iv1iifrido Soft) G6mcYvT."hnratorlo de Fnerwl~n Solar.
 
2X "Sistemna de Puriflcacl6n de A.gua"'-Tn.-. Arturo Ci'vafts Silva.
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LAS SECREIARiAS DE DE-SARROLLO URBANO Y EcOLOG iA, 

DE EDUCAC16N PCJBLICA Y EL CONSEJO, NACIONAL PARA LA CULTURA' 

LAS ARTES. TIENEN EL HONOR DE INVITAR A USTED A LA 

INAUGURACION DE LA EXPOSICION: 

EDo 'EN~L~ AnnLL 

QUE TENDRA LUGAR EL 22 DE OCTUBRE. A LAS 18:00 HRS.. EN EL
 

AUDITORIO DEL MUSEO TEANOLGICO DE LA ComisiN FEDERAL
 

DE ELECTRICIDAD, SITO EN LA SEGUNDA SECCI6N
 

DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 

M xIco. D. F., OCTUBRE DE 1991 
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COLEGIO DE POSTGRADUADOS
 

INSTITUCION DE ENSENANZA E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS 

Montecillo, Edo. 
de Mexico 21 de octubre de 1991.
 

COMISION DE ESTUDIOS
 
AMBIENTALES
 

DR. JESUS CHAVEZ MORALES
 
Secretario General del C.P.
 
Presente.

3egin Ud. conoce, por instrucciones del Dr. Rafael Rodriguez Montessoro, Director
 
en AJ.44C,, la Instituci6n participa en la Exposici6n: 
 ".. .b As~Ir
 

AMU con cuatro temas que en su oportunV-ad fuero I 
cionados.
 

La Exposici6n serg inaugurada el dia de mafiana a las 18:00 hs. y estara abierta

al pfblico a partir del pr6ximo migrcoles dia 23 de octubre y hasta el dfa 9 de

noviembre. Los dfas hlbiles del evento, con atenci6n al pfiblico, sergn 16.
 

Con el fin de atender a los asistentes, inform~ndolos con esmero y precisi6n de
 
acuerdo con la imagen institucional requerida, en la reuni6n del pasado viernes

dia 18 del mes en curso, a la que fueron citados todos los responsables, acorda
 
mos que esta actividad se distribuirla en forma equitativa y 2 t~cnicos estarfan
 
de guardia diariamente. De este modo, los 16 dias h~biles se distribuyeron en la
 
forma que se indica en el anexo.
 

Por lo expuesto anteriormente y, en seguimiento a sus instrucciones verbales,

agradecerfa a Ud. informase a los Directores de los Centros participantes para
que brindasen las facilidades que el personal que se designe requiera, en cuan
to a tiempo, vigticos y medio de transporte, con el fin de que puedan cumplir

cabalmente con la honrosa distinci6n recibida al ser seleccionados sus temas en
 
tan trascendental evento.
 

ATENVAMENT 
 E
 

DRA. MA. 'E
 
L COORDINADORA
 

ccp.- DR. RAFAEL RODRIGUEZ MONTESSORO.-Director General del C.P.-Presente.
 
ccp.-
 DR. FRANCISCO J. CORDOVA.-ENC. DEL DEPTO. DE DIFUSION,C.P.-Presente.
 
ccp.- DR. ALFONSO MACIAS L.-
 Director del CEICADAR.-Presente.
 
ccp.- DR. JORGE VERA 2RAZIANO.- Director del Centro de Entomologia.-Presente.
 
ccp.- DR. ALFONSO LARQUE S.-Director del Centro de Botgnica.-Presente.
 
ccp.- M.C. JORGE TOVAR S.-Director del Centro de Edafologia.-Presente.
 
ccp.-
 RESPONSABLES DE LOS TEMAS SELECCIONADOS.-Presente.
 
ccp.- MIEMBROS DE LA COMISION.-Presente.
 

ilk 



TITULO DEL TEMA CENTRO AUTORES GUARDIAS EN EL MUSEO 

BIOTECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO RURAL: 
LA PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES 

CENTRO DE ENSENANZA, 
INVESTIGACION Y 
CAPACITACION PARA EL 
DESARROLLO AGRICOLA 

M.C. DANIEL MARTINEZ CARRERA 
DR. ALFONSO LARQUE SAAVEDRA 
BIOL. PORFIRIO MORALES 
BIOL.s MERCEDES SOBAL 

TECNOLOGIA DE HONGOS 
COMESTIBLES. 
23,24,25, y 26 DE OCTUBRI 

REGIONAL Y CENTRO DE 
BOTANICA. 

TECNOLOGIA DE Azolla EN ZONAS RURALES Y 
URBANAS 

EDAFOLOGIA M.C. ROBERTO QUINTERO L. 
M.C. NIEVES RODRIGUEZ M. 
ING. ANDRES ORTIZ CATON 
DR. RONALD FERRERA CERRATO 

TECNOLOGIA DE AZOLLA 
27,29,30 y 31 DE OCTUBRE 

MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y FACTORES 
QUE GOBIER14AN LA EROSION HIDRICA DEL SUELO 

EDAFOLOGIA DR. JOSE LUIS OPOPEZA MOTA 
DR. MARIO MARTINEZ MENES 
M.C. DONALDO RIOS BERBER 

CUENCAS 
1,2,3, y 5 DE NOVIFMBRE 

Lam = 
' TEJED. 
C.-lSSEIN SANCAiiZ 

4,,C.CESAREO RODnXGU2M 

PLANTAS Y POLVOS MINERALE 
6,7,8 y 9 DE NOVIEMBRE 

Montecillos, Mgx. 21 de Octubre de 1991.
 

DRA. MA. eLOUa EmAISLA DE BAUER
 
CoordinadLora de la Comisi6n de Estudios Anibientales.
 



E.XPOSC(ON ECOTECNOLOG ICA
 

RESUMEN DE LA PRESENTACtON
 

Dr. Jos' Lus Oropeza lota. 
Dr. Mario Iartfnez Menes. 
H.C. Donaldo Rros Berber.
 

1. INTRODUCCION.
 

La ciencia del ranejo de cuencas se define como el estudio interdisci

plinario de las interacciones fisicas, quTmicas y ecol6gicas que actuan en
 

una cuenca de drenaje y que afectan la cal idad, cantidad y la .integridad 

ecol6gica de los recursos naturales. La cuenca de drenaje se considera co

mo la unidad fundamental para el manejo de los recursos naturales, debido a 

que presenta diferentes usos del sue lo y caracterfsticas de paisaje, a par

tir de los cuales el agua interactua para influir sobre el bosque, los sis

temas agricolas y pecuarios y ecosistemas acu~ticos. 

2. OBJETIVO.
 

Presentar los procesos m~s import&onies sobre el manejo del agua y su 

relaci6n con ]as caracterfsticas frsica, de )a cuenca, sehalando sus multi

ples prop6sitos (sistemas de irrigaci6n, control y trgnsito de avenidas, 

obras de conservaci6n de suelos y procesos erosivos) y su impac-to con el 

bosque, sistemas agrkcolas, acu~ticos y recreativos.
 



3. PRESENTACION. 

Tratarg sobre el MANEQQ DE CUENCAS HIDR0GRAf ICA$ Y fACTORES QUE GOBIER 
NAN LA ERQStON HIDJICA DEL SUELO. Para esta exposici*6n se tiene contempla

do pfesentar lo Trguiente: 

21.2. m de una maqueta de los rtos de ]a regi6n oriente de ia cuenca 

de Mexico (Coxcacoaco, Texcoco y Chapingo), escala 1"20,O00. En 

esta maqueta se van a seialar las principoles caracteristicas 
ftsicas, procesos ecQl6gicos y sistemas de manejo que afectan -
los escurrimientos superficiales y los pyocesos erosiyos. 

2. Se presentarS un panel sobre ?a i'mpcrtanci.a del manejo de cuencas 
hidrogr~ficas con fotograflas y eyendas, relativo a las diferen 
tes acciones especrficas de manejo de los recursos .naturales. 
As! mismo, se dara importancia al uso de r odelos matem~ticos hi

drol6gicos. 

3. 	 Finalmente, se preseritarg otro panel con fotografTas y leyendas so 
bre las variables nks importantes que se consideran en el proce
so de la erosi6n hidrica del suelo y algunos resultados obteni
dos en la cuenca del rio'Texcoco. 
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TECNOLOGIA DE A'joIa: EN ZONAS RURALES Y URBANAS 

ROBERTO QUINTERO LIZAOLA 
NIEVES RODRIGUEZ MENDOZA 

ANDRES ORTIZ CATON 
RONALD FERRERA CERRATO
 

A'of& 
 es un g~nero de pequeho 
helecho acuatico nativo de
America, Asia y Africa. En M46xico 6ste helecho se ha encontrado en
Sinaloa, Puebla, 
Hidalgo, Tlaxcala, Veracr~z, 
Edo. de Mxico,

Tabasco, Morelos, Oaxaci y Distrito Federal.
 

Se encuentra ampliamentc distribuido 
en zonas templadas y
tropicales, formando parte 
de 
la flora en lagos, pantanos y
arroyos. 4VUa 
no se encuentra 
aislada 
estA en interacci6n con
otras hidr6fitas y en 
algunos casos 
Ilega L competir.
estA relacionada simbi6ticamente con una 

4oUa 
cianobacteria denominada
4naaeaa-avu,,n 
 que vive dentro de 
sus frondas 
la cual tiene la
capacidad de fijar de 
 2-4 Kg de nitr6geno/ha/dia. Este helecho
presenta un r~pido 
crecimiento 
en habitats 
con d-ficiencias 
de
nitr6geno, sin embargo requiere f6sforo y condiciones 
favorables
 

de temperatura, pH, humedad y luz para su crecimiento.
 

Por lo regular 
en la 6poca de lluvia cuando se 
tiene
turbulencia 
en el agua, 4dtea se fragmenta incluso Ilega a
desaparecer. 
Poco despu~s del perlodo de Iluvia y en sitios donde
casi no hay turbulencia empieza a reproducirse en forma masiva. En
6stas condiciones 
 la simbiosis 
 Aota-kaena aporta "mayor
cantidad 
de nitr6geno asimilable 
al sistema acuctico, que es
utilizado p~r el plancton y las hidr6fitas presentes. Un ejemplo
es la laguna de Tecocomulco 
en el Edo. de Hidalgo. donde 
.se han
observado 
a lo largo del aiio fluctuaciones estacionales 
de. las
poblaciones 
de hidr6fitas 
presentes en : ste ecosistema. Alata
siempre ha sido encontrada en lugares protegidos de las corrientes
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de aire, creciendo entre el 
tule 6 en 
las orillas de 
la laguna;

siendo notablemente desplazada por Yc'nna qa&a.
 

A;&& puede utilizarse como biofertilizante 
en diferentes
cultivos como: 
arroz, mafz, trigo, hortalizas, flores, etc. Desde
el punto de vista pecuario A;&& 
tiene varias ventajas dentro de
las' que 
resaltan su contenido prot~ico y de 
otros nutrimentos,
f cil 
 manejo que no requiere de molido 6 picado 
para su
utilizaci6n 
por su tamaho y consistencia 
fina, y su elevado
rendimiento debido a sus caracteristicas de crecimientb, 
lo cual
representa 
una fuente potencial 
de alimento 
para mucho tiempo

pudiendo emplearse en el balanceo de dietas.
 

Aja2a es un alimento preferido por muchas especies de peces
como 
la carpa de pasto, carpa israeli, etc. Algunas ayes,
particularmente patos y'pollos, pueden ser 
criados con 
una dieta
que incluya 
-WEa fresca. 
 Se estima que para hacer el remplazo
del 
20 % del 
alimento comercial 
(1.1 Kg de alimento/dia) en 
una
granja con 100 
 ayes se requiere cerca de 9 Kg 
 de 4WUa fresca
por dia. 
 En un experimento con una duraci6n de 26 dfas en pollos
de engorda de la lfnea comercial Indian River de un dia de nacidos
sin sexar, con peso promedio de 37.1 g; 
 los datos obtenidos por
regresi6n indicaron que 
el mayor nivel 
ae adici6n de harina 
de
4 0&a en la dieta para un buen corportamiento productivo es 4.7%,
lo que representa 
el potencial de 
uso de 
6ste helecho en la

alimentaci6n de pollos en iniciaci6n.
 

En relaci6n 
al valor pigmentante 
de Aoat 
 en la yema de
huevo, se ha observado que la inclusi6n de harina de doa (hasta
un 9 %) en dietas para ayes de postura, 
no afecta los par~metros
de consumo de 
aliemento, peso de huevo, parcentaje de postura y
conversi6n alimenticia; sin embargo la pigmentaci6n amarilla de la
yema aument6 a medida que se 
increment6 AVW-a en la dieta, hasta
obtener una pigmentaci6n con valor 9 en la escala colorim6trica de
Roche o valor 
53.24 en 
amarillamiento 
en un colorlmetro 
de
reflectancia. 
 Lo anterior se explica,. pqr la presencia de
luteina, que es el carotenoide predominante en 4AUa.
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Se considera que A~oUa puede remplazar .cerca del 50 % de
 
salvado de arroz requerido en la raci6n de los cerdos y se puede
 
suministrar a los bovinos como un sustituto del forraje verde a
 
raz6n de 7-10 Kg de A14t& fresca/dIa. Otro uso importante del 
mencionado helecho es su aplicaci6n en la desintoxicaci6n de 
efluentes industriales debido a su capacidad de absorver Jones de 
metales pesados, -ambifn es una alternativa importante en el 
tratamiento de aguas residuales para estudiar y regular la calidad
 
del agua, dada la escasez progresiva a nivel nacional debido al
 
uso irracional que de ella se hace. 
 Ademfs un aspectio importante 
del potencial de AVoa es su uso para evitar la p~rdida de agua
 
debida a la evaporaci6n.
 

Otros usos del helecho A;4ta son: en preparaciones 
culinarias, en la .industria farmac~utica po- contener un 
anticancerlgeno, control de malezas, disminuci6n en la
 
proliferaci6n de mosquitos y como materia prima 
en la producci6n
 
de metano en biodigestores.
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El malz y c1 frijol estgn considerados como los princi
pales cult.vos bi -os en Mexico, tanto por ser componentes 
fundamentales en la dicta alimenticia como por la tuperficie 
que se destina a su cultivo. 

Entre los factores que disminuyen el rendimiento del 
malz y del frijol so encuentran los insectos plaga, los cua
les durante las fases de campo y de almacenamiento pueden o
casionar p~rdidas del 200 al 80%.
 

Entre ]as princinales plagas del raiz y del frijol te
nemos: gusane ceo;ollero, gorgojo del maiz, barrenador mayor
 
de Jos granos, gorgojo del frijol y conchuela del frijol; 
cuyo corblte esti basado en el uso de insecticidas, a pesar
 
do resultadics ]-romiserios on el combate biol6gico y genti-

Co
 

El conl'atc do cstas plagas estg basado principalmente 
on el uso dc insccticidas, desafortunadamente, la mayorla 
de los a:griultores de minifurdio que cultivan malz y fri
jol, no itilizad insecticidas debid( a la falta de recur.os 
econ6micoE y rilos hajos rendimientos obtenidos. Esta cir
cunstancia hace andatoria la b6squeda de'm~todos de comba
te de plagas mgs on arnionla' con la realidad de nuestro pals. 
Como una alternativa viabJe se propone la utilizaci6n de -
polvos y oxtractos acuosos de plantas silvestres para dis
minuir las p6rdidas producidas por insectos plaga en malz y 
en frijol.
 

http:recur.os
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Los polvos y extractos promete6ores pucden tener una ovarias de las siguientes caracteristicas:
 

a) Insecticidas de contacto. 
b) Sustancias antialimentarias.
 

c) Agentes morfogcnkticos.
 

d) Sustanclas repelentes.
 

e) Sustancizs atrayentes.
 

Pox otro lado, los resultados de este proyecto tienen

ademgs las siguiontes ventajas para Mexico y paises de la
 
regi6n.
 

a) Los materiales son renovalles.
 
b) Los riesgos de contaminaci6n del medio ambiente se
eliinan, debido a li poca residualidad de los pol

vos y los extractos vegetales.
 
c) Los materiales vegetales (principalmente plantas 
-
silvestres) son baratos y fgciles de obtener y pre

parar.
 
d) Esta tecnologia es ficil de adoptar por los agricul


tores de bajos recursos, pues el uso de yerbas para

varios objetivcs es 
cominn en el campo mexicano.
 

Metas logradas
 

Este proyecto se inici6 en 1981, 
y con el apoyo de tres
convenios con 
el Consejo National do Ciencia y Tecnologia, y ]a decidida participaci6n de tesistas y a pesar de limita
:iones presupuestales, se han colectado, preparado v evalua
do ms de 400 espIcies vegetales en condiciones de labora
torio. Se tienen 64 piantas prometedoras contra gusano cogo

Ilere, 2 contra conchuela del frijol, 13 
contra gorgojo del-
Inalz, 10 contra barrenador mayor de los granos, y 20 contra
 
gorgojo d1l frijol.
 

Mediante un proyecto del 
Colegio de Postgraduados v la

Agencia Internncional de Desarrollo 
(AID), y a travs do unconvenio con Bodogas Rurales Coriasupo (BORUCONSA), se han 
establecido experimentos en diforentes Estados do 
la Repu-'
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bica para validar a nivel regional y de campo la informa
ci6n que ha sido generada en laboratorio. En 1991 se ha 
conclufdo que el polvo de la planta Ricinus communis y 
del polvo mineral de teckies ligero apli.cados al It son 
recomendables para utilizarlos como Jprotectores de granos
sin rihsgos a la salud humana, segdin pruebas toxicol6gi-
cas realizadas paralelamente; adem~s, la factibilidad de 
uso de la planta se ve acrecentada por su amplia distri
buci6n en Mexico. 

http:INSTITUCION.DE
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RESUMEN
 

Se evaluaron los extractos acuosos de nueve especies del g6nero
 
Cestrum (Silanaceae) al 5%, 
en forma de infusibn Y macerado en Aedes
 
aegypti L., Culex quinquefasciatus Say., Epilachna varivestis Muls. y
 

Spodoptera frugiperda J.E. Smith, en laboratorio.
 

Los mejores resultados para larvas del cuarto instar de A.
 
aegypti fueron: la infusi6n y inacerado de C. anagyris y C. thyrsoideum,
 

provocando una mortalidad corregida de 73.7, 78.9 y 98.2, 96.5%; mientras
 
que en Culex quinquefasciatus la infusi6n de C. anagyris, C. elegans y
 
C. thyrsoideun con 
90.9, 88.9, 69.7 y 63.7%, en macerado, fueron C.
 
anagyris y C. elegans 
con 96.4 y 96.3% de mortalidad corregida respeccon 

to al testigo.
 

En cambio en larvas del primer instar de Epilachna varivestis,
 
al 
tratarse con los extractos acuosos, infusioa y macerado de C. anagyris
 
y C. nocturnum provocaron el mayor Aorcentaje de mortalidad corregida con
 
respecto al testigo, siendo esta 46.7, 70.0 y 76.7, 100%.
 

Asi mismo el macerado de C. nocturnum fue la planta que provoc6
 
el menor peso promedio de larva respecto al testigo, por lo tanto las
 
larvitas ocasionaron el menor daho al foliolo de la planta de frijol que
 

se trat6.
 

Para el 
caso de gusano cogollero del maiz Spodoptera frugiperda,
 
los extractos,infusi6n 
y maceredo de C. nocturnum y la infusi6n de C.
 
glanduliferum fueron los extractos mfs prometedores con 33.3, 30.9 y 23.4%
 

de mortalidad corregida, respectivamente.
 

Por otro lado C. anagyris es la planta que mostr6 mayor efectivi
 
dad en sus extractos 
acuosos contra las cuatro especies de insectos trata

dos.
 

/C 



I. INTRODUCCION
 

El combate de los insectos ha sido uno de los principales pro

blemas que ha afrontado el hombre, desde el momento en que seleccio

n6 determinadas especies vegetales para su beneficio. Al principio
 

iste se 
realiz6 con plantas, entre las cuales destacaron el Tabaco,
 

Rotenona, Riania, Anabasina, Sabadilla, Hel~boro y Piretro, despu~s
 

con compuestos inorganicos, y posteriormente, a partir de los 
cuaren
 

tas, los quimicos organosint6ticos, que a la fecha ban presentado di
 

versos niveles de resistencia, debido a su manejo irracional. Por
 

otro lado, el control biol6gico no ha recibido el apoyo necesario pa
 

ra aprovechar el equilibrio natural de las especies, y manejar de es
 

ta manera, el 
 combate de insectos por medio de enemigos naturales.
 

Las pricticas culturales, al igual que otras acciones para el
 

combate de insectos, significan una herramienta mns dentro del con

trol integrado; desafortunadamente son pr~cticas que por si solas 
no
 

causan decrementos importantes en la densidad do. poblaci6n de los in
 

sectos, o cuando 
son efectivos actan en un determinado estado biol6
 

gico de la plaga y en un periodo vegetativo definido en el hu~sped.
 

Debido a lo anterior, es necesaria la b6squeda de nuevas estra
 

tegias en el 
control de insectcfs. Una alternativa es la evaluaci6n
 

de compuestos secundarios de especies vegetales. Al respecto, nues

tro pais se ha distinguido en el plano internacional por las venta

jas que hemos obtenido de las plantas desde la ipoca de los Aztecas.
 

- ZPZC 
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Existen diversas investigaciones en las que se ban venido des

cubriendo las propiedades insecticidas de varias plantas. Lagunes y
 

colaboradores 
(1984) mencionan una recopilaci6n bibliogr~fica sobre
 

sustancias vegetales con propiedades insecticidas, en la cual propor
 

cionaron informaci6n sobre 1,093 especies de plantas pertenecientes
 

a 159 familias. En estas plantas, se ha encontrado actividad tanto en
 

forma de extractos :acuosos como en la aplicaci6n directa del polvo,
 

ya sea de la planta completa o partes de ella (raiz, tallo, hojas,
 

flores y frutos). Posteriormente, Grainge y colaboradores (1985) pu

blicaron una lista de aproximadamente 1,600 especies de plantas tL

xicas a diversos organismos, de estas 1,005 especies tienen propie

dades insecticidas.
 

En el Colegio de Postgraduados de Chapingo, Mxico, se han eva
 

luado 480 especies de plantas en siete especies de insectos de impor
 

tancia agricola y mdico veterinaria. Entre 6stas, han -estacado las
 

solaniceas por la 
enorme cantidad de compuestos secundarios t6xicos
 

a insectos. De esta familia, el genero Cestrum ha dpmostrado su gran
 

actividad t6xica, por lo que con la evaluaci6n de varias especies de
 

este nivel taxon6mico se dilucida el potencial insecticida para di

versas especies de insectos plaga (Rodriguez, 1990).
 



2. OBJETIVOS
 

El objetivo principal de esta investigaci6n consisti6 en evaluar
 

la toxicidad de nueve especies del ginero Cestrum (Solanaceae): C.
 

anagyris, C. dumetorum, C. elegans, C. glanduliferum, C. lanatum,
 

C. nocturnum, C. rosetm, C. scandens y C. thyrsoideum en forma de in

fusi6n y nacerado acuosos al 5% en larvas de cuarto Instar de los mos

quitos Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus (Dip.: Culicidae), en
 

larvas de primer Instar de conchuela del frijol Epilachna varivestis
 

(Col.: Coccinellidae) y gusano cogollero del malz de primer Instar,
 

Spodoptera frugiperda (Lep.: Noctuidae), en condiciones da labokato

rio. Esta evaluaci6n tambign permiti6 conocer la especificidad de
 

Cestrum en el combate de insectos de diferente comportamiento y ni

vel taxon6mico, principalmente. Ademls, mediante su actividad t6xica,
 

se detect6 la especie con mayor cantidad de principios insecticidas.
 



3. REVISION DE LITERATURA
 

3.1. Plantas con propiedades insecticidas
 

Las plantas contienen una gran cantidad de metabolitos secunda
 

rios, la5 cuales al interaccionar con 
los insectos pueden manifestar
 

su actividad t6xica. Estas sustancias secundarias pueden ser usadas
 

en complejo, como se encuentra en la naturaleza, o bien, pueden ais

larse para lograr su identificac16n, y posteriormente la sintesis.
 

Varios de estos productos naturales han servido como modelo para el
 

desarrollo de algunos grupos de insecticidas, como es el caso de
 

Physostigma venenosum (Leguminosae); planta de la cual se obtuvo la
 

Prostigmina; mol~cula precursora de los carbamatos. Otra especie ve

getal que ha contribufdo al desarrollo de insecticidas es el Piretro,
 

Chrysanthemum cinerariaefolium (Compositae), de la cual extrajese 


ron las piretrinas, sustancias naturales que dieron origen a los 
ac

tuales piretroides.
 

Otras plantas que se han sefialado como insecticidas, y que se
 

utilizaron abundantemente antes del surgimiento de 
los insecticidas
 

inorg'nicos y org~nicos, son: 
tabaco, rianina, rotenona, sabadilla y
 

hel~boro.
 

El tabaco, Nicotiana tagacum: Solanaceae, se ha utilizado des

de hace muchos a~os en el combate de insectos. Su principio insecticida
 

es la nicotina, un alcaloide que se encuentra entre el 0.5 y 10%, de
 



olida contra c
 de sabadilla 

concentracioncs de 10 y 30. 


arroz y del algodo
 
n Y sri.da, chinche del 
calabaza, mel

6


dom6stica, cucarachas, pulgas 
del tat
 

del repollo, mosca 


de la alfalfa y piojos del 
ganado. En esta forma de 

apli
 

(HO)2 Ca, producto que hace que 
la sabadilla aumeT
 

afiade 


su poder insecticida (Di, 
1977).
 

se obtiene de
 
El heliboro es un polvo 

blanco que 


Veratrum album (Liliaceae). 
Posee algunos alcaloides 

cc
 

bijermina, seudojervina, proveratrina 
y germerina, los
 

y alcohol hirvic
 
lubles en agua y a6n mis 

en cloroform 


1977).
 
benceno con 6ter'es poco 

soluble (Di, 

en 


En lo que respecta a la 
utilizaci6n de plantas 

c
 

insecticidas en los mosquitos 
A. aegyp~i y C. qtkinquef
 

an°
 ocogollerctdel
 
chuela del frijol E. 

varivestis y gus
 

a ,.ontiT
6 se presenta
n obtenida 

frugiperda, la formaci


3,1.1. Importancia de 
CestruLms1.R
 

a
 
Las especies del genero 

Cestrum se encuentra 


se deduce, q
 

Mexico, Centro y Sur 
America, por lo que 


6stas son de clima cilidos y secos 
(Rzedowski, 1987).
 

te arbustivas y herbaceas 
en sb forma biol6gica, y 

1E
 

encuentran en bosque 
mes6filo de montaiia, 

bosque de I
 

bosque ce encino (Pirez, 
1981).
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Las especies de Cestrum que se 
regstran en la bibliograffa tie

nen diferentes utilidades, por que sus propiedades difieren en cuanto
 

al efecto que ocasionan en el 
hombre y animales dom~sticos. Algunas es

pecies son medicinales, o son 
fuente de vitamina D, mientras que otras
 

envenenan al ganado o biin tienen efectos alicin6genos. En cuanto a las
 

propiecoades insecticidas en este genero se mencionan primeramente en 
la
 

especie C. anagyxis; siendo 6sta la especie mas com~n en el Valle de M6
 

xico y la que se 
ha evaluado m~s frecuentemente contra insectos, obte

ni~ndose resultada extraordinarios en mosquito dom~stico C. 

quinquefasciatus, en laboratorio y en condiclohes de campo, en Chapin

go, Estado de M~xico (Rodriguez et al., 1982;oRodriguez y Lagunes,
 

1987).
 

En una segunda evaluaci6n del g~nero de los huele de noche, Mota
 

(1984) menciona que C. nocturnum mostr6 toxicidad contra larvas de con

chuela del frijol E. varivestis.
 

En estudig consignado por Rodriguez y Lagunes (1987), al 
probar
 

la actividad t6xica de seis especies del g~nero Cestrum, en extractos
 

acuosos al 5., encontraron que los macerados de C. anagyris, C. roseum
 

y C. thyrsoideum resultaron t6xicos contra 
larvas del cuarto instar
 

temprano de mosquito domgstico,,provocando mortalidad de 75.0, 51.8-y
 

41.O, respectivamente.
 

Posteriormente, Ortega et al. 
(1987) sealaron la evaluaci6n de
 

polvos vegetales de C. anagyris y C. nocturnum en el gorgojo pardo del
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frijol Acanthoscelides obtectus Say (Col.: Bruchidae), 
a una dosis de
 

1.0%, obteniendo mortalidad de 2.8 a 14.1%, y una emergencia en 
la pri
 

mera generaci6n, a los 50 dias, 
de 84.1 y 41.6%, con respecto al testi

go. Por otro lado, Rodriguez et al. (1987) realizaron evaluaciones simi
 

lares con las mismas especies en el barrenador mayor de los granos
 

Prostephanus truncatus Horn (Col.: Bostrichidae) en maiz almacenado, ob
 

teniendo los siguientes resultados: en C. anagyris una mortalidad de
 

11.8% y una emergencia de 80%, mientras que para C. nocturnum fue 
 de
 

12.9% de mortalidad y 64.0% de emergencia.
 

Por su parte, Romo y Rodriguez (1988) efectuaron pruebas con ex

tractos acuosos 
de C. nocturnum contra conchuela del frijol en campo,
 

y encontraron que aplicados tres veces por semana, proporcionaron mayor
 

protecci6n al cultivo, 
con lo cual obtuvieron un rendimiento promedio
 

de 1526.7 kg/ha.
 

En otro trabajo, registrado por Luna (1988), con extractos acuo

sos de C. anagyris al 5% contra E. varivestis, en laboratorio, encon

tr6 una mortalidad de 68.6% en la 
infusi6n y 28.6% en el macerado, y da
 

fio al foliolo de 25.3 y 56.6. para la 
infusi6n y el macerado, respecti

vamente. Tambin midi6 el 
peso de larva, en porcentaje, con relaci6n
 

al testigo, siendo 6ste de 46.6 en la 
infusi6n y 61.4 en el macerado.
 

Posteriormente, Caro y colaboradores (1989) utilizaron el macerado al
 

10% de C. anagyris para el combate de la conchuela del frijol en labo

ratorio y campo, en Chapingo, MExico. obteniendo un rendimiento de 19E9
 

kg/ha, con dos aplicaciones par semana.
 



3.1.2. Plantas mosquiticidas
 

Numerosas especies de plantas, extraidas con varios disolventes,
 

se han senalado con actividad insecticida en los diferentes estados bio
 

16gicos de desarrollo de los mosquitos.
 

El ajo, Allium sativum (Li]iaceae), se ha reportado muy eficaz en
 

el combate de mosquitos que han adquirido resistencia a 6rganofosfora

dos; raz6n por la cual se le considera como un excelente insecticida bo
 

t~nico (Amonkar y Reeves, 1970).
 

Otra especie de planta, en la que se ban encontrado propiedades
 

mosquiticidas es Achillea millefolium (Compositae), la cual puede lle

gar a ocasionar la mortalidad total de estos culfcidos (Lalonde y Gard

ner, 1980).
 

3.1.2.1. Mosquito transmisor de la fiebre amarilla A. aegypti
 

En las investigaciones efectuadas por Jacobson (1958 y 1975), se
 

numeran 112 especies de plantas con actividad t6xica contra mosquitos,
 

en sus diferentes estados biol6gicos de desarrollo. De 6stas, 15 son
 

efecuivas contra el g8nero Aedes, como se muestra en el Cuadro 1, las
 

cuales se agrupan en 13 familias diferentes. De manera mrs especffica,
 

se distinguen otras 10 plantas'contra A. aegyptit Lomo es evidente en
 

el Cuadro 2, en donde se indica adems el disolvente utilizado.
 

Los extractos acuosos o con solventes orggnico:s de Is rafz de
 

Derris elliptica (Leguminosae) son t6xicos contra ibrvas de cuarto
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Cuadro 1. Plantas con propledades insecticidas contra mosquitos de]
 
g~nero Aedes.
 

Especie 


Annona cherimolla 


Atherosperma moschatus 


Azadirachta indica 


Callitris glauca 


Dacrydium franklinii 


Dolichos buchanani 


Haplophyton cixmicidum 


Melaleuca linariifolia 


Nelaleuca bracteata 


Mullera frutencens 


Padus racemosus 


Sesamum indicum 


Syngonium podophyllum 


Xanthium spinosum 

Zieria smithii 

Fuente: Jacobson,(1958 y 1975).
 

Familia
 

Annonaceae
 

Monimiaceae
 

Meliaceae
 

Cupressaceae
 

Taxaceae
 

Leguminosae
 

Apocynaceae
 

Myrtaceae
 

Myrtaceae
 

Leguminosae
 

Rosaceae
 

Pedaliaceae
 

Araceae
 

Comnosit-a
e
 

Rutaceae
 



Cuadro 2. 
Plantas con propiedades insecticidas contra el mosquito transmisor de la. fiebre amari
Ila A. aegypti.
 

Especie 


Berberis aristata 


Calotrips procedera 


Cym6JVigtn citratus 


Hedera helix 


Nerium odorum 


Nigella sativa 


Pastinaca sativa 


Peganum harmala 


Piper peepuloides 


Randia dumetorum 


Fuente: Jacobson, (1958 y 1975).
 

Famllia 


Berberidaceae 


Asclepiadaceae 


Graminae 


Araliaceae 


Apocynaceae ... 


Ranunculaceae 


Umbelliferae 


Zygophyllaceae 


Piperaceae 


Rubiaceae 


Tipo de extracto o di

solvente
 

Acuoso
 

Alcoh61ico
 

Aceite
 

Alcoh6lico
 

Alcoh61ico
 

Eter de petr6leo
 

Acuoso
 

Eter de petr6leo
 

Eter de petr6ieo
 

Eter de petr6ieo
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Instar temprano del mosquito A. aegypti (Ammen et al., 
1985).
 

Las boragin~ceas tambi~n ban mostrado actividad insecticida, 
como
 

la especie Lithospermum arvense que indican Supavarn y colaboradores
 

(1974), por ocasionar el 80% de mortalidad en 
larvas de A. aegypti. 

En otras citas, Sighamony y colaboradores (1981), encontraron que
 

el aceite de Trachyspermum ai 
(Umbelliferae) ocasion6 una mortalidad
 

de1 100% sobre 
 larvas del tercer fnstar del mosquito A. aegypti, cuan

do se aplic6 la dosis de 40 a 60 ppm; mientras que, cuando se aplic6 a
 
80 ppin 2n aeultos, les caus6 deformaciones en un rango de 20 a 50%, y a
 

dosis de 80 a 100 ppm, tuvo efecto r'pelente sobre las hembras, evitan

do que 6stas ovipositaran.
 

En investigaciones realizadas por Sinchez.(1987) 
se encontr6 que
 

la infusi6n al 5% de la flor de Yu%.a filifera (Agavaceae) provoc6 un
 

100% de mortalidad en 
larvas de A. aegypti, tambign report6 que la
 

hoja mezclada con flor y tallo de Hebe speciosa (Scrophulariaceae) oca

sion6 el 56.7% de mortalidad como infusi6n y 83.3% 
como macerado. Otras
 

especies que resultaron t6xicas a A. aegypti fueron la infusi6n y mace

rado de Dhalia pinnata (Compositae) con 53.3 y 68.3% de mortalidad; la
 

infusi6n de Chlorophytum capense (Liliaceae) ocasion6 el 40.7% de morta
 

lidad, y la 
infusi6n de la hoja mezclada con la flor de Campanula
 

ranunculoides (Campanulaceae) provoc6 el 44.0% de mortalidad.
 

3.1.2.2. 
Mosquito dom6stico c. quinquefasciatus
 

En investigaciones conducidas por Chavan y colaboradores (1979)
 

encontraron que los extractos acuosos de Azadirachta indica (Meliaceae),
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Ocimum sanctum (labiatae) y Acorus calamus (Araceae), presentaron acti

vidad t6xica sobre larvas de C. quinquefasciatus. AdemAs, al preparar
 

un extracto con iter de petr6leo de la planta A. calumnus provoc6 
una
 

mortalidad del 100% a una cuncentraci6n del.O.01%, mientras que los ex

tractos purificados a una concentraci6n del 0.001% ocasionaron una mor

talidad del 90% sobre larvas de C. quinquefasciatus.
 

Atrii y Prasad (1980) observaron que al utilizar los desechos de
 

la refinaci6n del aceite de Azadirachta Indica (Heliaceae) a concentra

ciones de 0.005%, result6 efectivo contra larvas del primer fnstar del
 

mosquito dom~stico C. quinquefasciatus.
 

Por su parte, Rodriguez y colaboradores (1982), evaluaron la toxi
 

cidad de 86 plantas sobre larvas del cuarto fnstar temprano del mosqui

to C. quinquefasciatus y encontraron que el macerado de.C. anagyris a
 

una concentraci6n de 500 ppm ocasion6 una mortalidad de 80%, 
a las 24
 

horas despu6s de 
la aplicaci6n del extracto acuoso. Posteriormente, Ro

driguez y Lagunes (1987) realizaron las pruebas de cam'o en el Lago de
 

Texcoco con esta misma planta y observaron que al ser aplicado el mace

rado, a una concentraci6n de 1,000 ppm, ocasion6 una mortalidad de
 

95.6%.
 

En evaluaciones realizadas por Sharma (1982) encontr6 que los ex

tractos de las semillas de Capsella bursapastoris (Crucdferae),
 

Descuraina sophia (Cruciferae), Eruca sativa (Cruciferae), Prunella
 

vulgaris (labiatae), Salvia moorcroftiana (Labiatae), Cardamine hirsuta
 

http:del.O.01
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(Cruciferae), y Blepharis edulis (Acanthaceae) poseen efecto larvicida
 

contra C. quinquefasciatus.
 

En 1983, Kumul evalu6 la actividad t6xica de varias plantas del
 

Estado de Veracruz, MHxico, sobre larvas del 
cuarto Instar del mosquito
 

C. quinquefasciatus, y report6 que Heliopsis buphthalmoides (Composi

tae) provoc6 una mortalidad del 63., a las 24 horas despuis de la apli

caci6n del extracto acuoso. En este mismo afio, Pacheco (1983) report6
 

que de la evaluaci6n de 79 especies de plantas medicinales para el con

trol de larvas del mosquito casero C. quinquefasciatus, la cancerina o
 

mata piojos, Hippocratea sp. (Hippocrateaceae),- result6 ser t6xica 
en
 

forma de infusi6n y macerado, a una concentraci6n de 500 ppm, provocan

do mortalidad de 78 y 19%, respectivamente, a las 24 horas despugs de
 

la aplicaci6n.
 

Hediante una revisi6n de fiteratura, Lagunes, Arenas y Rodriguez
 

(1984), registran un total de 1180 plantas con propiedades insectici

das, de 4stas, 38 especies se indican contra mosquitos en general y
 

12 tienen efecto detrimental contra mosquitos del g~nero Culex (Cuadro
 

3), de las cuales cinco se reportan especfficamente contra C.
 

quinquefasciatus. En investigaciones realizadas en HMxico, Lagunes
 

(1984) sefiala que de 437 plantas evaluadas a nivel laboratorio, ocho
 

especies resultaron prometedor~s contra larvas del mosquito casero C.
 

quinquefasciatus (Cuadro 4).
 

En pruebas efectuadas por Espinosa, Rodriguez y Lagunes (1985),
 

para determinar la 
toxicidad de los extractos acuosos de las plantas
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Cuadro 3. 
Especies de plantas con propiedades insecticidas contra mos
 
quitos del g8nero Culex.
 

Especie 
 Familia 
 **Caracteristicas
 

a/b/c
 

*Armoracia rusticana 
 Cruciferae 
 D/2/B
 

*Artemjsia abrotanum 
 Compositae 
 E/O/D
 

Berberis aristata 
 Berberidaceae 
 D/I/B
 

*Betula manchurica 
 Betulaceae 
 E/3/B
 

Cnicus benedictus Compositae 
 A/2/B
 

Cymbopogon marginatus Graminae 
 C,D/4/D
 

*Dyssodia tagetiflora Compositae 
 A/3/D
 

Euphorbia intisy 
 Euphorbiaceae 
 Aceite
 

*Gnaphalium inortatum 
 Compositae 
 A/3/C
 

Phyrma oblongifolia Phyrmaceae 
 B,D/3/A
 

Solanum mammosum 
 Solanaceae 
 B/O/D
 

Zieria smithii 
 Rutaceae 
 E/4/D
 

Fuente: Lagunes, Arenas y Rodriguez,(1984).
 

*/ Plantas t6xicas contra C. quinquefasciatus
 

**/ Caracteristicas a/b/c
 

a. Parte utilizada de 
 b. Toxicidad c. Preparaci6n de la
 
la plants I 
 planta
 

A- Planta completa 0- No registrada A- Suspensi6n

B- Hojas 
 1- Ligera B- Extracto acuoso
 
C- Tallos 
 2- Moderada 
 C- Polvo
 
D- Ralz 
 3- Mediana D- No registrada

E- No registrada 4- Repelente
 



Cuadro 4. 	Plantas con propiedades insecticidas contra larvas del mosquito

domistico C. quinquefasciatus.
 

Especie 

Familia
 

Cestrum anagyris 

Solanaceae
 

Chamaecrista sp. 

Leguminosae
 

Crotalaria 	cajanifolia 

Leguminosae
 

Dyssodia tagetiflora 

Compositae
 

Cnaphalium inortatum 

Compositae
 

Heliopsis buphthalmoides 

Compositae
 

Hippocratea sp. 

H1ppocrateaceae
 

Leucaena esculenta 

Leguminosae
 

Fuente: Lagunes, 1984.
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colectadas en el Area del 
Lago de Texcoco sobre larvas de mosquito C.
 

quinquefasciatus, encontraron que las especies Argemone mexicana y A.
 

ochroleuca (Papaveraceae), a dosis de 500 ppm, ocasionaron mortalidad
 

del 92 y 891., respectivamente.
 

En pruebas con otros disolventes, diferentes a] 
agua, se reporta
 

que el extracto 6ter-metan6]ico de Artemisia cana 
(Compositae) prodtce
 

una mortalidad del 
97%; en cambio, si el solvente es 6nicamente 6ter,
 

no s6lo se provoca mortalidad en larvas, sino que ademas, causa anor

malidades en 
los adultos del mosquito C. quinquefasciatus procedentes
 

de ]as larvas sobrevivientes. Estas anormalidades pueden 
ser patas
 

cortas o imposibilidad de emerger de 
la exuvia o alas amorfas (Sherif
 

y Hall, 1985).
 

Grainge y colaboradores (1985), 
citan 178 especies de plantas con
 

propiedades mosquiticidas, de 
las cuales 15 son t6xicas contra el gene

ro 
Culex, y de istas, solamente siete tienen actividad contra el 
mos

quito C. quinquefasciatus; entre 
las que destacan dos especies de hon

gos. En el Cuadro 5 se observa la lista de estas 
15 especies, sefialgn

dose con asterisco las 
que tienen especificidad contra C. quinquefasciatus.
 

Salcedo (1985) report6 que la planta Leucaena sp. (Leguminosae) a
 

dosis del 
5%, ocasion6 una morta]idad del 35% 
en larvas del mosquito C.
 

quinquefasciatus, a las 24 horas despu6s de realizada 
la aplicaci6n.
 

3.1.3. Plantas insecticidas contra plagas de cultivos b6sicos
 

Los principales cultivos b~sicos en nuestro pas son 
el malz y el
 



]b
 

Cuadro 5. 
Especies de plantas y hongos con propiedades insecticidas
 
contra mosquitos del g~nero Culex.
 

Especie 
 Familia Caracterlsticas (**)
 

A B C D E F
 

*Aconitum lycoctonum Ranunculaceae 3 2,7,8,9  - 2 3
 

Acor-us calamus Araceae 2-3 2,3,6,7 	 1,3, 1,2,3 1 2,3,
 
4,7 6,8
*Amanita pantherina Agaricaceae 4 1 	 6 - - -

Amorpha fruticosa Leguminosae 2 2,8,9 1,6 1 1 4,9
 

*Armocracia rusticana Cruciferae 3 2,7 
 2,3 - - 1 

Asclepias syriaca Asclepiadaceae 3 7 1 - - 3,9: 

Avena sativa Graminae - 7 6  - 1,8!
 

Azadiracbtaindica 
 Meliaceae 1-2 	1,4,6,7 1,2,4 1,3 1 3,4
 
9, 10 5,9


Cymbopogon citratus Gramineae 
 3 2 1 - 2 1,81 

Dryopteris filixmas Polypodiaceae - - 6 - 3 

*Duboisia hopwodii Solanaceae 2 6,7,8,9 - - - 3 

Eupatoriun maculatu~m Compositae 3 6,7 1,4 1 2 3,5
 

*Hyptis suaveolens Labiatae 
 2 1 1 1 1 1,3
 

*Lepiota procera Agaricaceae 
 4 1 - - -1 

*Mammea americana Guttiferae 11- 1,5 3 1 1,3
 

Fuente: Grainge et al. (1985). 

*1 Sefialadas contra C. quinquefasciatus 

en siguiente pAgina 
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Contin~a Cuadro 5.
 

** Caracteristicas: A, B, C, D, E, F 

A: Tipo de vegetac16n D: 	Forma de aplicaci6n
 

1. Arbol 	 I. Dispersi6n en la superficie

2. Arbusto 2. 	Espolvoreo
 
3. Herbacea 3. 	Aspersi6n al cultivo
 

B: 	Parte de la planta E: Toxicidad al hombre y a los
 
animales
 

1. Planta completa
 
2. Razz, tubgrculo, rizoma 1. 	Toxicidad no conocida
 
3. Bulbo, cormo 2. 	Toxicidad conocida
 
4. Corteza -..
 
5. Madera".
 
6. Tallo, ramas 	 F: Otros usos
 
7. Hojas
 
8. Flores 
 1. Alimenticia al hombre
 
9. Frutos 
 2. Fibra
 

10. Semillas 	 3. Mdirinal, droga 
4. Cubre los cultivos
 
5. Fertilizantes
 

C: Preparaci6n de la planta 	 6. Ornamental
 
7. Tintura
 

1. Extracto acuoso 
 8. Perfume
 
2. Polvo 
 9. Diversos
 
3. Aceite
 
4. Extracto con 6ter
 
5. Extracto con alcohol
 
6. Extracto con acetona
 
7. Extracto con petr6leo
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frijol; importancia adquirida por ser parte insustituible de ]a dieta
 

alimenticia, y adem6s, por destinarse una extensi6n agricola muy grande
 

a su cultivo.
 

Como cualquier especie vegetal, 6stas sufren el ataque de varios
 

insectos fit6fagos. En el ma1z, ]a principal plaga es el.gusano cogolle
 

ro Spodoptera frugiperda (Lep.: Noctuidae) que disminuye el rendimiento
 

al dafiar el meristemo apical y evitar, de esta manera, el crecimiento
 

normal de la planta y por ende, no se produce la fructificaci6n, lo que
 

con]leva a la obtenci6n de una cosecha muy disninulda.
 
v 

En frijol, segundo cultivo b~sico en importancia, el principal
 

problema entomol6gico es la conchuela del frijol E. varivestis (Col.:
 

Coccinellidae).
 

En nuestro territorio se practica en gran escala la agricultura
 

tradicional, o-de subsistencia, donde el frijol y mafz s6n los prin

cipales cultivos, en los cuales no se ejercita generalmente ningu'n me

todo de control de insectos para las plagas mencionadas. Esto nos indu

ce a buscar prgcticas agricolas adecuadas al ecosistema del agricultor,
 

por lo que, siendo Mexico un pais con gran diversidad vegetal, las plan
 

tas significan una alternativa de soluci6n entomol6gica al buscar com

puestos secundarios hidrosolubles que presenten propiedades insectici

das y sean f~ciles de obtener, preparar y aplicar en campo.
 

En seguida se anotan las plantas encontradas, en la literatura,
 

con propiedades insecticidas contra estos insectos plaga.
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3.1.3.1. Conchuela del frijol E. varivestis
 

Las pruebas realizadas por Hansberry y Lee (1943) seiialan que la
 

Jfcama, Phachyrhizus erosus (Leguminosae), fue usada en varios palses en
 

forma de extracto acuoso contra E. varivestis
 

Los extractos de semilla, hojas, tallos o corteza de Azadirachta
 

Indica (Meliaceae) a concentraciones de 2 a 5% ocasionan un 100% de mor

talidad en larvas de E. varivestis (Steets, 1976).
 

Diversas sustancias se han registrado con efecto antialimentario
 

o detrimental contra conchuela del 
frijol; entre istas se menciona la escu
 

rina y la eriancorina, obtenidas en Schkuria pinnate y de las hojas de
 

Eriangea cordifolia, respectivamente, ambas de la ffamilia compositae (Kubo
 

y Nakanishi, 1979).
 

La especie Ajuga remota (Labiatae) es citada como t6xica.a la con

chuela del frijol E. varivestis por Schmutterer y Te~rvooren (1981).
 

Se ha observado tambi~n, que los extractos acuosos del ajo, Allium
 

sativum (Liliaceae), a concentraciones de 1.25, 2.5 y 5% ocasionan un fuer
 

te efecto antialimentario en conchuela del frijol, que se manifiesta en
 

altas wnrtalidades de larvas y pupas; mientras que en los adultos s6lo
 

causa deformaciones en las alas (Nasseh, 1982).
 

Por su parte, Robalo (1982) considera a Helietta parviflora (Ruta

ceae), conocida como barreta, un recurso prometedor, ya que estudios pre

liminares con los extractos de hojas mostraron efecto insecticida que pueden
 

ser pequefios agricultores en forma de infusi6n o macerado.
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Mota (1984), de acuerdo con investigaciones realizadas en laborato- •
 

rio, seiala que los extractos acuosos de Cestrun nocturnum (Solanaceae) y de
 

Hippocratea sp. (Hippocrateaceae), ocasionaron 60 y 100% 
de mortalidad en
 

larvas del primer instar de conchuela del frijol, respectivamente. Indica
 

adem~s, que Hippocratea sp. biajo condiciones de campo, se comporta estadisti

camente igual que el parati6n metilico, utilizado como testigo insecticida.
 

En 1985, Schluter sefiala que las concentraciones altas de A. indica,
 

causa efectos metab6licos en los 
6ltimos instares larvales de E. varivestis.
 

En este mismo afo (1985), Schul'z menciona que los extractos crudos de A.
 

indica causaron alteraciones 
en los ovarlos de E. virivestis, donde los dafios
 

causados fueron irreversibles, puesto que interfirieron en el 
sistenla end6cri
 

no del insecto.
 

Romo y Rodriguez (1988) sefiilaron que en laboratorio, los macerados
 

al 5% de Trichilia americana y Trichilia havanensis (Meliaceae) resultaro'
 

t6xicos para .arvas del primer fnstar de E. varivestis, ccn mortalidad supe

rior al 75%. En contraste, las infusiones en ninguno de los casos 
resultaron
 

t6xicos. Tambi~n mencionan que los tratamientos en los que se manifest6 men'or
 

dafio de conchuela o que proporcionaron mayor protecci6n al frijol, 
a nivel de
 

campo, fueron los siguientes: los macerados de Hippocratea sp. aplicados dos
 

y tres veces por semana, Cestrum nocturnum tres veces por semana y T.
 

havanensis dos y tres veces por sqmana.
 

Luna (1988) concluy6 que 
los mejores resultados en la disminuci6n
 

del dafio y de la poblaci6n de conchuela del 
frijol, en laboratorio, se logra

ron con extractos acuosos 
de Cestrum anagyris (Solanaceae), Nerium oleander
 

(Apocynaceae), Waltheria americana (Sterculiaceae) e Hippocratea sp.
 

(Hippocrateaceae).
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En nl Cuadro 6 se presenta una lista de 47 especies de plantas t6xi

cas contra la conchuela, entre las cuales, las leguminosas son las mis fre

cuentes con diez especies. El tipo de efecto, de estas plantas sobre la con

chuela del frijol, peude ser variable, desde antialimentario, repelente,
 

inhibidor del crecimiento o esterilizante, t-ii e otros. Los principios acti

vos se pueden encontrar en diversas partes o estructuras vegetativas de la 

planta como: tallos, hojas, flor, fruto, corteza, aceites y latex.
 

3.1.3.2. Gusano cogollero del maiz, S. frugiperda
 

En la obra de Jacobson (1958) se afirma que las semillas y vainas de
 

Calopoghium coeruleum (leguminosae) se utilizaron en forma de polvo, como ve

neno estomacal contra el gusano cogollero del malz, al igual que las rafces.
 

y tallos de Mamea americana (Guttiferae). Este mismo investigador en 1975,
 

sepal6 que Melia azedarach (Meliaceae), se ha utilizado como insecticida de
 

contacto contra S. frugiperda, el cual se ha preparado en forma de extracto
 

acuoso; aunque, tambi4n el principio t6xico se ha obtenido con solventes or

ginicos.-En investi-ciones posteriores, efectuadas con esta misma especie de
 

planta, Greinge y rolaboradores (1985) sefalaron que el principio activo de
 

esta aspecie se lc -'.iza en el tallo, hojas y 6rganos fructiferos.
 

Zalkow, gordon y Lanir (1979) mencionan que Tsocosma wrightii (Com

positae), Mentha pulegium (Labiatde) y Vigna unguiculata (Leguminosae) poseen
 

actividad antialimentaria contra el gusano cogollero del maiz.
 

Por otro lado, Kubo y colaboradores (1981) indican que Ajuga remota
 

(Labiatae) act6a como un insecticida de contacto e inhibe el crecimiento de
 

los estados inmaduros de S. frugiperda.
 



Cuadro 6. 
Plantas con propledades insecticidas contra la tonchuela del frijol,B. varivestia.
 

Especie de planta 


1. Aconitum chinense 

2. A. vlllosum 

3. Aegiceras corniculatum 

4. Aesculus californica 

5. Amorpha fruticosa 

6. Antlotrema dunnianum 

7. Antonia ovata 

8. 4rdisia crispa 

9. Arisaema consanguineum

10.A. erubeacens 

I1.A. purpurogaleatum 

12.Azadirachta indica 


13. 	Buddleia lindieyana 

14. 	Canthlum euroides 

15. 	Centella aseatica 

16. 	coratenia contrajerva

17. 	Cynanchum sp.

18. 	Delphinium delavayi 

19. 	Eriangea cardifolia 

20. 	Euphorbia khasyana 

21. 	Haplophyton cimicidum 


22. 	Lysimachia foenum-

graecum 


23. 	Medic,-- lupulina
24. 	Mlletria pachycarpa 


Familia 


Ranunculaceae 

Ranunculaceae 

Myrsinacene 

Hippocastanaceae 

Legumnnosae 

Boraginaceae 

Loganiaceae 

Myrsinaceae 

Areceae 

Araceae 

Araceae 

Meliaceae 


Loganiaceae 

Rubiaceae 

Umbelliferae 

Moraceae 

Asclepiadaceae 

Ranunculaceae 

Compositae 

Euphorbiaceae 

Apocynaceae 


Primulaceae 


Leguminesae 

Leguminosae 


Estructura vegetal,

tipo de actividad y 

tipo de preparaci6n
 

A,D/4,8/C 

A/3,8/C 

D/3/C 

E,F,G/3,9/D 

H/I/B 

A/3/0 

G/i/C 

O/0/O 

O/0/O 

B,D/3/C 

D/3,6/C 

A,B,C,D,F,GH, 


J,1,5,6,7,8,10/
 
B,C,E,F,

B/2/C 

0/5/0 

AIl/C 

D/1/B 

A/I/B 

A,B,C/3/C 

0/0/0 

D/2/C 

A,B,C,H/O/B, 

E,F,G,H
 
A/I/O 


A/2/0 

A,C,DG,/6,8,9/ 


B,C,
 

Referencia
 

Lagunes et al. (1984) y Grainge et al. (1985

Lagunes et al. 
(1984) y Grainge et al. (1985

Lagunes et al. (1984)
 
Lagunes et al. (1984)
 
Lagunes et al. (1984)
 
Lagunes et al. (1984)
 
Lagunes et al. 
(1984)
 
Grainge et al. (1985)

Grange et al. (1985)
 
Lagunes et al. (1984) y Grainge et al. (1985

Lagunes et al. (1984) y Grainge et al. (1985

Lrange et al. (1985)
 

Lagunes et al. (1984)
 
Grainge et al. (1985)

Lagunes et al. (1984) y Grainge et al. (1985

Lagunes et al. (1984)

Lagunes et al. (1984)

Lagunes et al. (1984) y 
Grainge et al. (198

Grainge et al.
 
Lagunes et al. 
(1984) y Grainge et al. (1985

Grainge et al. (1985)
 

Lagnes et al. (1984)
 
Lagunes et al. (1984)

Lagunes et al. (1984)
 
Lagunes et al. (1984) y Gratnge et nl. (198
 

Continua...
 



Continua Cuadro 6.
 

Especie de planta Estructura vegetal,
Familia 
 tipo de actividad y-Referencias
 

25. Nicandra physaloides Solanaceae 

26. Osbeckla crinita 
 Melastomataceae 

27. Pachyrhizus erosus 
 Leguminosae

28. P. tuberosus 
 Leguminosae 

29. Palaquium 
sp. Sapotaceae 

30. Phytol1ad acinoca Phytolaccaceac

31. Plumbego zeylanica Plumbaginaceae

32. Polygonum lapathifolium Poligonaceae

33. Pterocarya stenoptera Juglandaceae

34. Pueraria yunnanensis Leguminosae 

35. Pycnanthemm pilosum Labiatae 

36. P. rigidus 
 " Labiatae 

37. Rhamnus crenatus 
 Rhamnaceae 

38. Rhododendron molle 
 Ericaceae 

39. Ryania qp. 
 Flacourtiaceae 

40. Sanguisorba officinalis Rosaceae 


41. Schkuria pinnata
42. Sophora flavescens
43. Toona ciliata 


44. Trichilia roka 


45. Tripterygium forrestii 

4b. T. vilfbrdii 

47. Viccia cracca 


Compositae
Leguminosae
Meliaceae 


Meliaceae 


Celastraceae 

Celastraceae 

Leguminosae 


tipo de preparaci6n
 

0/5,6/0 

D/2/C 

AF,G,J/2,5,8,IO/ 

F/2/C 


B/4/C 

D/O/C 

D,H/O/G,H 

A/i/O 

B,H/O/B,C 

C,D,G/1/C 

A,E/1/B 

A,B/4/C 

C,D/1/C 

B,D,E/2,8/B,C,H,1 

B,C/3/C 

D/I/C 


A/1,5/B
D,F,/1/C
O/0/O 


0/0/0 


D/O/O 

D/2/0 

Bi4/A,B 


Grainge et al. (1985)
 
Lagunes et al. (1984)

Lagunes et al. (1984) y Grainge et al. (191

Lagunes et al. (1984) y Grainge et al. 
(191

Lagunes et al. (1984)

Grainge et al. (1985)
 
Grainge et al. (1985)

Lagunes et al. (1984)

Lagunes et al. (1984) y Grainge et al. (191
 
Grainge et al. (1985)

Laguneg et al. (1984)
 
Lagunes et al. (1984) y Grainge et al. (19f
 
Lagunes et al. (1984)
 
Grainge et al. 
(1985)
 
Lagunes et al. (1984)

Lagunes et al. (1984)
 

Lagunes et al. (1984) y Grainge et al.
Lagunes et al. (1984) (19F
Hcrn~ndez y Benderly (1982) y Grainge et al

(1985)
 
Grainge et al. (985)
 

Grainge et al. (1985)
 
Lagunes et al. (1984)

Lagunes et al. (1984) y Grainge et al. (198
 

Contin'a
 

VNNI 



Continua Cuadro 6.
 

Interpretaci6n de toxicidad:
 

Estructura de la planta 


A Planta completa 

B Hojas 

C Tallo 

D Rafz 

E Flores 

F Semillas 

G Frutos 

H Corteza 

I Aceite 

J Litex 


0 No regigtrada 


Tipo de actividad 


0 No registrada 

I Ligera (DLL) 

2 Moderada ( 21,)

3 Medlana (DL5 0X. 

4 Alta (DL9 o) 

5 Efecto an ialimentario 

6 Repelente 

7 Inhibidor de crecimiento 

8 Contacto 

9 Estomacal 


10 Esterilizante
 

Tipo de preparaci6n
 

A Suspension
 
B Extracto acuoso
 
C Polvo
 
D Infusi6n
 
E Planta seca
 
F Lgtex
 
G Extracto etgreo
 
H Extracto alcoh6lico
 
I Extracto acet6nico
 
0 No registrada
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Rodriguez y colaboradores (1982) mencionan que los macerados al 
5%
 
de Montanoa grandiflora (Compositae), Senecio toluccanus (Compositae),
 

Arctostaphylos pungens (Ericaceae), Salvia tiliaefolia (Labiatae),
 
Brongniartia intermedia (Leguminosae), Buddleia cordata (Loganiaceae), B.
 
parviflora (Loganiaceae), Gaura coccinea (Onagraceae) y Alchemilla procumbens
 
(Rosaceae), mostrarpn efecto antialimentario en 
larvas de S. frugirda, as!
 
como las infusiones a las dosis del 5% de Stevia serrata (Compositae), Erodium
 
cicutarium (Geraniaceae), Salvia tiliaefolia (Labiatae), Sphaeralcea
 
angustifolia (Malvaceae), Sida rhombifolia (Malvaceae) y Eryngium comosum
 
(Umbelliferae). Adem~s,lindicaron 
que la infusi6n de la planta Lopezia
 
racemosa (Onagraceae), aument6 la mortalidad de las larvas en forma signi

ficativa.
 

Kumul 
(1983) afirma que Pectis elongata (Compositae), Eupatorium
 
odoratum (Compositae), Neurolaena lobata (Compositae) y Salvia angustifolia
 
(Labiatae), 
causaron efecto detrimental y una marcada mortalidad del gusano
 

cogollero.
 

De acuerdo con investigaciones en 
laboratorio, Martinez (1983) 
men
ciona que los extractos acuosos de Smilax aristolochiaefolia, S. 
moranense
 
(Liliaceae), Swietenia humilis (Meliaceae) e Hippocratea sp. (Hippocrateaceae),
 
resultaron promisorios en la disminuci6n del peso de larvas de S. frugiperda.
 

Lagunes y colaboradores (1984) 
en su 
revisi6n bibliogrifica de plan
tas con propiedades insecticidas, sefialan 
a las especies Argemone mexic.na
 
(Papaveraceae), Cassia hirsuta (Leguminosae), Gliricidia sepium (Leguminosae),
 
Monnina cileolata 
(Polygalaceae), Pneumus boldus (Nonimiaceae) y Wigardia
 
mexicana (Leguminosae), como plantas t6xicas al gusano cogollero. Por otro
 

http:mexic.na
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lado, Lagunes (1984) evalu6 437 especies de plantas, pertenecientes a 86
 

familias, las cuales se colectaron en cuatro estados de 
la Rep6blica. De
 

istas, se obtuvieron 59 especies promisorias para el control del gusano
 

cogollero, despu~s de realizar evaluaciones en laboratorio. Las especies
 

obtenidas como prometedoras se observan en el 
Cuadro 7. Esta informaci6n
 

se ha detallado en las citas de Rodriguez et al. 
(1982), Kumul (1983). En
 

otra fuente bibliogrifica mns, Romeo (1984) considera a Calliandra sp.
 

(Leguminosae), como t6xica a S. frugiperda.
 

En la recopilaci6n realizada por Grainge y colaboradores (1985),
 

se sefiala como t6xica al gusano cogollero los extractos de Ajuga remota
 

(Labiatae), Azadirachta indica (Meliaceae), Calopogonium coeruleum (Legu
 

minosae), Hamnrea americana (Guttiferae), Melia azedarach (Meliaceae),
 

Pachyrrhizus erosus y P. palmatilobus (Leguminosae), Vernonia gigantea y
 

V. glauca (Compositae).
 

En pruebas realizadas bajo condiciones de invernadero, Ayala
 

(1985) sefiala que Hippocratea sp., Trichilia americana, Lopezia hirsuta
 

(Onagraceae) y Ricinus communis (Euphorbiaciae), disminuyeron los dafios
 

de S. frugiperda de 40 a 80% en infestaciones artificiales realizadas
 

sobre plantas de maiz.
 

Alvarez (1986) 
indic6 que no hubo diferencias estadisticas en
 

al evaluaci6n de extractos acuosos vegetales en Jiquilpan, Estado de Mi

choacin. Carballo y Quiroga (1986) 
indicaron diferencias significativas
 

en las evaluaciones de extractos 
acuosos contra S. frugiperda en Chiapas,
 

Mexico. Las mejores especies fueron Jatropha curcas (Euphorbiaceae),
 



Cuadro 7. 
Especies, nombre comn, familia y entidad federativa de colecta, de plantas que resultaron pro
metedoras para el control del gusano cogollero del mafz S. frugiperda.
 

Nombre cientlfico 


Acalypha arvensis (a)
Aichemilla procumbens (a,b)

Arctostaphyloa 
pungens (b) 

Aristoloquia mexicana (b)

Artemisia ludoviciana (b)

Bidens odornta (a,b) 

Bocconia arborea (b) 

Brongniartia intermedia (b)

Buddleia cordata (b) 

B. parviflora 
 (b) 


Caesalpinis pulcfierrima (b)
Cassia fistula (b) 

Cordia cylindrostachya (a)

Coriaria thymifolia (a,b)

Dodonaea viscona (b)

Equisetum arvense 
(a) 

Erodium cicutarium 
 (a)

Eryngium comosum (a) 


Eucalyptus globulus (b)
Eupatorium odoratum (a)

Euphorbia prostata (a,b)

Exostema caribaeum (a)

Galinsoga quadriradiata (a)

Galphtmta glauca (a) 

Gnaphalium inortatum (b) 

Guazuma tomentosa (b) 


Nombre comuin 


Espinosilla 

No se conocen 

Hoja de pinguica 

Guaco 

No se conocen 

No se conocen 

Llora sangre 

Janacahuate 

Tepozgn 

Tepozgn cimarr6n 


Hoja sen 

Cafia fistula-


Hierba de la nigua 

Tlalcopetate 

Jarilla de loma 

Cola de caballo 

Alfilerillo 

Hierba del sapo 

Eucalipto* 

Crucetill 

Hierba de la golondrina

Jocotillo de 
cerro 

Estrellita 

Rama de oro 

Gordolobo 


Gugzuma 


Familia 


Euphorbaceae 


Rosaceae 

Ericaceae 

Aristoloquiaceae 


Compositae 

Compositae 

Papaveraceae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Logsiniaceae 

LegUmnosae 


Leguminosae 


Boraginaceae 

Cori.ariaceae 

Sapindaceae 

Equisetaceae 


Gerarminaceae 

Umbelliferae 

Myrtaceae 


Compostae 

Euphorbiaceae 

Rubiacene 

Ccmpositae 

Malhigiaceae 

Compoaitae 


Sterculiaceae 


Entidad federativa de
 

colecta o planta medi
cinal.
 
Morelos
 

Moxlco
 
Mexico
 
Planta medicinal
 

Porelos
 
Morelos
 
Planta medicinal
 
Mexico
 
Mixico
 
MHxico
 
Planta medcnal
 

Planta medicinal
 
Oaxaca
 
Morelos
 
Oaxaca
 
Plants medicinal
 
M6xico
 
M6xico
 
Mxico
 

Veracruz
 
Morelos
 
Plants medicinal
 
Morelos
 
Mxico
 
Mixico
 
Planta medicinal
 

Contin6a
 



Contina Cuadro 7.
 

Nombre cientffico 


Hippocratea sp (a,b) 

Hyptis'urticaides (a,b) 

Juliana adatrigens 

Krameria secundiflora (b) 

Lavandula angustifolia (a) 

Leucaena esculenta (a) 

LopezIa hirsuta (a,b) 

L. racemosa (a) 

Mentha piperita (a) 

Monnina ciliolata (a,b) 

Montanoa frustencens (a) 

H. glandlflora (b) 

Neurolnena lobata (b) 

Pectis elongata (b) 

Pluchea odorata (a,b) 

Pnemus boldus (b) 

Ricinus communis (a) 

Salvia lavanduloides (a,b) 

S. pupurea (a,b) 

S. tiliaefolia (a,b) 

Seneclo sanguisorbae (a) 

S. tolucanus (b) 

Sida rhombifolia (b) 


Nombre comn 


Cancerina 


No se conocen 

Cuachalate 

No se conocen 

No se conocen 

Guaje 


No se conocen 

Perlilla 

Bete 

No se conocen 

Zoapatle 

Rosa blanca 

Arnica 

Anisillo hilvestre 

Canela 

Boldo 

Higuerilla 

No se conocen 

No se conocen 

Chia cimarrona 

No se conocen 

Rabanillo 

No se conocen 


Smilax aristolochiaefolia (b) Zarzaparrilla 

S. moranense (b) 

Solanum cervantesii (b) 

Sphaeralcea angustifolia (b) 

Stevia serrata (a) 


Rafz de Itamo real 

Hierba del perro 

Hierba del negro 

No se conocen 


Familia 


Hippocrateaceae 


Labiatae 

Julianacese 

Krbmeriaceae 

Labiatae 

Leguminosae 


Onagraceae 

Onagraceae 

Labiatae 

Polygalaceae 

Compositae 

Compositae 

Compositae 

Compositae 

Compositae 

Nominiaceae 

Euphorbiaceae 

Labiatae 

Labiatae 

Labiatae 

Compositae 

Compositae 

Malvaceae 

Smilacaceae 

Smilacaceae 

Solanaceae 

Malvaceae 

Compositae 


Entidad federativa de
 
colecta o planta medi
 
cirial.
 

Planta medicinal
 
M4xico
 
Planta medicinal
 
Planta medicinal
 
Planta medicinal
 
Morelo
 

Veracruz
 
M~xico
 
Planta medicinal
 
Morelos
 
Morelos
 
M~xico
 
Veracruz
 
Veracruz
 
Oaxaca
 
Planta medicinal
 
Morelos
 
Mexico
 
Veracruz
 
MExico
 
Veracruz
 
Mexico
 
Morelos
 
Plants medicinal
 
Planta medicinal
 
Planta medicinal
 
M~xico
 
MExico
 

Continua
 

0 



Contin'a Cuadro 7.
 

Nombre cientIfico Nonbre comun Familia Entidad federativa de 
colecta o planta medi 

S. viscida (a) 
Svitenia humilis (b)
Tecoma stnns (b) 
Turners diffusa (a) 
Wigandia urens (a) 

No se conocen 
Haba de zopilopatle 
Tronadora 
Damiana 
No se conocen 

Compositae 
Meliacese 
Bignoniaceae 
Turneraceae 
Hydrophyllaceae 

cinal. 

Morelos 
Plants medicinal 

exlco 
Plants medicinal 
Oaxaca 

NOTA: 
 El inciso que se sefiala al final del nombre cientlfico indica la forms de preparaci6n en que resul
t6 prometedora: a, infusi6n y b, macerado. 

FUENTE: Lagunes, 1984. 
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Sida sp. (Malvaceae), y ticinus communis 
(Euphorbiaceae) en comparaci6n
 

con el testigo.
 

Seg6n estudios realizados en la Chontalpa, Edo. de Tabasco, Con
 

zilez (1986) menciona que en la evaluac16n de camnpo de plantas con pro

piedades insecticidas contra S. frugiperda, el anglisis de varianza no
 

demostr6 diferencia entre los tratamientos; sin embargo, las unidades 
ex
 

perimentales, que fueron tratadas 
con Annona scuamosa (Annonaceae),
 

Caesalpina pulcherrima (Leguminosae) y Metopium brownei (Anarcadiaceae)
 

resultaron ser supgriores en 
los rendimientos obtenidos 
con respecto al
 

t'stigo.
 

Pedraza y colaboradores (1985) indican por su parte que los ex

tractos acuosos vegetales resultaron efectivos despuis de dos semanas de
 

aplicaci6n. Como conclusi6n mencionan que 
las aplicaciones de le infusi6n
 

y macerado de Hippocratea sp (Hippocrateaceae), dos veces por semana, y
 

macerado de Alchemilla procumbens (Rosaceae) dos veces por semana, e in

fusi6n una 
vez por semana, resultaron m~s significativas que la aplica

ci6n del insecticida, en la parte 
sur del Edo. de M xico.
 

Villanueva (1988) sefiala que en pruebas biol6gicas realizadas
 

bajo condiciones de laboratorio sobre larvas del primer instar de gusano
 

cogollero del mafz S. frugiperda,con extractos acuosos 
al 5% de 49 frutos
 

vegetales, Manguifera indica (Anacardiaceae), provoc6 una mortalidad del
 

21.2% en forma de infusi6n y macerado; Manwnea americana (Guttiferae) en
 

forma de infusi6n y macerado ocasion6 77.8 y 89.63; 
y Trichilia havanensis
 

(Meliaceae) mostr6 66.8 y 68.56% de reducci6n en peso de larva en infusi6n
 

y macerado, respectivamente, en relaci6n a] testigo.
 



Villar, Lagunes y Rodriguez (1988) realizaron evaluaciones de
 

extractos acuosos 
vegetales a nivel de campo con gusano cogollero del
 

maiz en S.L.P., y encontraron que Trichilia havanensis y T. americana
 

(Meliaceae) al 10%, proporcionaron mayor protecci6n a las plantas de
 

maiz, con dos aplicacionez, por semana, iniciadas 
a los 37 dias despuis
 

de la 
siembra, hasta sumar ocho aplicaciones al cogollo. Al respecto con
 

cluyen que los mejores rendimientos se 
obtuvieron con dos aplicaciones
 

por semana de la infusi6n de T. havanensis, registrando 2.54 ton/ha,
 

otro fue T. americana con 2.49 ton/ha en tres aplic ciones por semana
 

del macerado; y Ricinus communis con 
tres aplicaciones por semana del
 

macerado, con -2.37 toneladas por hectrrea.
 

3.2. Generalidades de Cestrum
 

3.2.1. 
Descripci6n bot~nica, ecologia y distribucion nacional.
 

Las especies:del gdnero Cestrum son generalmente arbustos o
 

Arboles; raramente escandentes, glabros o pubescentes con pelos simples
 

y ramificados. Presentan hojas alternas, enteras, pecioladas y a menu

do fdtidas. Algunas veces presentan hojas axilares pseudoestipulares.
 

Las inflorescencias son terminales axilares, paniculadas, racemosas o
 

fasciculadas, raramente con 
las flores solitarias; pedicelos ausentes 
o
 

presentes; br~cteas diminutas o hasta grandes y filosas, c~liz campanu

lado a tubular, pentalobados, rio 
adescente o s6lo escasamente; corola
 

verde amarillenta, amarilla, roja o pirpura infundibuliforme o hipocra

teforme, limbo con cinco l6bulos, valvadoplegado; cinco estambres,
 

incluidos, filamentos iguales, insectos en 
la base, parte media o Api
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ce del tubo corolino, algunas veces con un apindice por arriba del punto
 

de inserci6n, pocos 6vulos, 
estilo filiforme incluido o escasamente
 

exserto, estigma capitado o bilobado. El fruto 
es una baya, jugosa o
 

esponjosa; pocas semillas; comprimidas, redondeadas o anguladas; embri6n
 

recto o escasamente curvado (D'arcy, 1979; Rzedowski, 1983; Nee, 1986)
 

El ginero Cestrum se encuentra generalmente a gran altitud en
 

Mdxico, Centro y Suram6rica; 
no necesita gran especializaci6n ecol6gica
 

ya que gran parte de sus especies son propias de climas cilidos y se

cos (Rzedowski, 1983). 
Se encuentra m~s ampliamente distribuldo en el
 

Continente Americano que en-el.Europeo. En este 6ltimo se 
considera a
 

Cestrum de coloniZdCi6n reciente (D'arcy, 1979). La mayoria de las %s

pecies de este ginero se han registrado de lugares con climas h6medos
 

y estin ligadas 
con vegetaci6n boscosa; aunque de preferencia en condi

ciones de cierto disturbio. Se localizan dentro de los bosques de Abies,
 

pinus, quercus, y en bosque mes6filo de montafia, desarrollindose como
 

arbustos o pequefios irboles (Pirez, 1987).
 

Existen aproximadamente 150 especies del g6ero Cestrum, a nivel
 

mundial 
(Deb, 1979). En MHxico, Standley (1924) report6 22 especies, 

mientras que en los principales herbarios, de acuerdo a Rodriguez : 
Lagunes (1987) existen numerosos ejemplares correspondientes a 36
 

especies (Cuadro 8), 
las cuales se distribuyen principalmente en los
 

estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosi, Oaxaca, Tamaulipas,
 

Jalisco, Morelos, MichoacAn, Puebla y Mixico.
 

Enseguida se 
presenta la informaci6n concerniente a las 
nueve
 

especies de Cestrum evaluadas en esta investigaci6n.
 



Cuadro 8. Ejemplares del ginero Cestrum consultados en seis herbarios,
 
durante 1983-1985.
 

Especie 
 Herbarios
 

CP INIREB IPN UACH U.deG. UNAM Total
 

C. anagyris 11 25
3 1 3 17 60
 
C. aurantiacum -  - - 1 16 17 
C. benthami - - .23 - - 3 26 
C. cervantesii  - - - 3 3 
C. comune - - 1 - - - 1 
C. af. confertdlloru - -  - - 1 1 
C. af. dasyanthum -  - - 1 1 
C. durnu- - 4 1 - 1 1 7 
C. dumetorum 3 19 
 21 1 - 16 60
 
C. elegans - 30 - - - 6 36 
C. elegantissmum - - i - - - 2 2 
C. endilchefi - 2i 6 - - 1 9 
C. fasciculatum 6 37 J 15 - - 23 81 
C. flavescens 3 1, 4 - - 2 10 
C. fulvescens 
 - - 3 - - 2 5 
C. glanduliferum - 6 1 - - 11 18 
C. guatemalense  - - - 3 3 
C. hartvegii - - 2 - - 2 4
 
C. lanatum 3 24 17 - 4 22 70 
C. laxum - 4 - 5- - 1 
C. laurifolium - - 1 - 1-
C. luteovirescens - 1-

-

I 
C. wegalophyllum - 5 . ... 3 8 
C. miradorense 1 4 - - - 5 
C. nitidum I - . . 3 4 
C. nocturnum 4 ? 24 - 606 94
 
C. oblongifolium  7 - - - 2 9 
C. pacificum - - 1 1 2
 
C. purpureum 1 12 7 -  22 42
 
C. racemosum - 3 - 2013  4 

C. roseum 6 - - 1 1 8 
C. sagittatuu - - 1 - - I 
C. scandens  2 - .. 2
 
C. schiedel - - 1 
 - - - 1 
C. terminale - 11 - 2 1 14 
C. thyrsoideum 6 - 10 1 2 
 10 29
 

45 170 180 5 20 240 660
 

Tomado de Rodriguez y Lagunes (1987).
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3.2.1.1. Cestrum anagyris
 

La forma biol6gica de esta especie es un arbusto de 0.5 a 4 m
 

de altura con las 
ramas glabras. Sus hojas son alternas, sin pseudoestf

pulas, con la lmina lanceolada a eliptica de 5 a 11 cm de largo y de
 

2 a 4.5 cm 
de ancho, algo carnosa y glabra, o algunas veces diminutamen

te puberulenta sobre el nervio medio en el haz, aguda o acuminada en el
 

apice y cuneada o atenuada en la base; peclolos glabros de 0.5 a 1.5 cm
 

de largo. Inflorescencias generalmente terminales, paniculadas, laxas,
 

multifloras y glabras; pedicelos de 3 a 6 mn de largo en 
la flor, hasta
 

de 20 mm de largo en el fruto, a menudo paTecen mis Iargas por ser ar

ticuiladas y continuas con las ramas de la inflorescencia; c~liz de 4 a
 

5 mm de largo, glabro excepto por una puberulencia diminuta en los 16

bulos, los cinco nervios mayores forman lrtas conspicuas p6 rpuras
 

(en ejemplares secos), los 16bulos tirnagulares, de 0.2 a 1 mm de lar

go, en f-ruto el c6liz hasta de 8 mm de largo y mis ancho que en la flor, 

a menudo profundamente hendido entre algunos de los 16bulos; corola
 

verde-amarilla, frecuentemente tefiida de pfrpura, censamente puberu

lenta en los m~rgenes de los 16bulos, glabra en el resto de la super

ficie, el tubo de 14 a 17 m de 
largo, los l6bulos angostamente trian

gulares, de 3.5 a 4.2 mm de largo, agudos; filamentos glabros y agran

dados de 6 a 7 mm de largo, canaliculados y geniculados en la base, sin
 

apindices; estilos de 13.5 a 16 mn de largo. El fruto es una baya blan

ca de 10 a 12 mm de largo; semillas con una longitud de 2 a 5 mm.
 

En general, habita en los bosques de encino, encino-pino, pino,
 

Cupressus, Abies y mes6filo de montafia, e- cafiadas y laderas; de mane

ra 
poco frecuente se ha encontrado en terrenos de cultivo abandonado y muy
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escasamente se ha coaectado en 
la orilla del bosque, de arroyo y de ca

mino. Se desarrolla en altitudes de 1 600a 3 100 msnmn. Florece de oc

tubre a marzo y frucrb,.ca de marzo c Junio (Pirez, 1987; Rodriguez y
 

Lagunes, 1987)
 

Esta especie se distribuye de la siguiente manera; en Veracruz
 

principalmente en los municipios de Acetln, Altotonga, Huayacocotla,
 

Las.Vigas y Miahuatln; Edo. de Mixico en Amecameca, Ocuitl~n, Texco

co, Tlalmanalco y Toluca; Hidalgo en Agua Blanca, El Chico, Tenango de
 

Doria y Tianguistengo; Oaxaca en Ixtlin, Mitla y Tamazulapan; Michoa

cAn en Zit~cuaro y Villa Escalanae; fueblai,en Yeziutlin 
y Xiultetelco;
 

Jalisco en Bolafios y Cematitln;!Guerrero n Chichihicalco; Nayarit en
 

Zapatanito (Rodriguez y Lagunes, 1987).
 

3.2.1.2. Cestrum dumetorum
 

Se conoce con los nombres comunes 
de huele de dia, eshtamal

coahuitl, esencia y horcajuda .(Martinez, 197i7). Las plantas de esta
 

especie son arbustos o Arboles pequefios de 2 a 7 m de altura, algunas
 

veces 
forman colonias sobre dunas costeras. Las ramas j6venes son vi

losas con pelos blancos, pronto glabras. Presentan yemas axilares den

samente blanco-lanosas. Las hojas son alternas y f~tidas, de 6 a 15 cm
 

de lergo y 2 a 5 cm de ancho, sin pseudoestipulas, lanceoladas ' angos

tamente ovadas, casi glabras en,el haz, excepto por una puberulencia epi
 

nervia, el envis uniforme y diminutamente puberulento pero a menudo con
 

aglomeraciones de pelos simples, blancos, entrecruzados en 
las axilas, el
 

apice de agudo a acuminado, la base cuneada a redondeada; peciolos pube

rulentos de 1 a 1.8 cm de largo. Inflorescencias axilares y terminals,
 

http:frucrb,.ca
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a menudo principalmente axilares y con pecas ramificaciones o Ilegan a
 

formar una panicula grandc, muy ramificada, hasta de 25 cm de largo
 

(especialmente en fructificaci6n despu6s de la caida de las hojas y
 

bracteas reducidas); raquis esparcido o densamente viloso con pelos
 

simples, blancos, entrecruzados, eventualmente glabros; flores sesiles
 

a cortamente pediceladas; chliz vilosuloso de 4 a 5 mm de largo, con
 

los 16bulos triangulares y agudos de 0.5 a 1 mm de largo, eventualmen

te hendidos m~s profundamente entre algunos de los 16bulos; corola ver

de pilida a amaril-a pilida, de 1.3 a 1.6 cm de largo, el tubo mis o
 

menos del mismo largo que el c9liz, g1abro o esparcidamente piloso,
 

los 16bulos:lanceolados, de 5 a 6 mm de largo, densamente puberuleptos
 

a lo largo de los m~rgenes; filamentos de I a 2 mm de largo, con apgn

dices en la base; istos miden de 0.2 a 0.5 mm de largo, glabros, los
 

haces estaminales pilosulosos; estilo de 10 a 11.5 mm de largo. El
 

fruto es una baya jugosa de color pi'rpura obsczo, casi sin sabor, de
 

5 a 8 mm de largo; semillas negras de 4 a 7, con longitud de 2.8 a 4 mm
 

(Nee, 1986).
 

Se encuentra en vegetaci6n de dunas costeras en selva baja ca

ducifolia, selva alta subperennifolia. Su floraci6n ocurre todo el
 

afio; desarrollgndose desde el nivel del mar hasta los 600 m (Nee,
 

1986).
 

Se distribuye desde Tamaulipas y San Luis Potosi hacia el Sur
 

de nuestro pals (Nee, 1986).
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3.2.1.3 --Cestr melegns 

Se conoce comftmenti como areffilo y es un arbut'&'de 0.75 i 5 m 

de altura con pocas ramas, arqueadas, esparcidas a densamente pfrpu

reo-puberulentas con pelos hialinos, toulticelulares, debiles, hasta de
 

0.3 a 1 am 
de largo, con septos perpendiculares obvios (cuando se yen
 

en estado seco bajo el microscopio), los pelos simples o algunas veces
 

con ramificaciones laterales cortas, irregulares. Las hojas alternas
 

de 7 a 11.5 cm de largo y de 2.5 a 5.5 cm de ancho, escasamente feti

das al estrujarse,'lanceoladas a algunas veces ovadas, reducidas hacia
 

arriba cerca de la inflorescencia, esparcidamente pubescentes en el
 

haz con pelos simples de aproximadamente 0.5 mm de largo, pronto gla

brescentes o casi glabrescentes, excepto a lo largo de los nervios prin
 

cipales, el env's mis densa y persistentemente pubescente con pelos
 

simples, a 
menudo mis largos a lo largo de los nervios principales,
 

hasta de I 
mm de largo, septados con paredes transversales pirpuras
 

(por lo menos en estado seco), el gpice acuminado, la basc redondeada
 

o subcordada a cuneada; peciolos de 4a 15 mm de largo, pubescentes
 

como el tallo. Inflorescencias de cimas con 5 y hasta 15 flores, pedun
 

culadas en las axilas de las hojas superiores o terminales y agregadas
 

con hojas reducidas con brgcteas pequefias, foliosas, lanceolado-ova

das; ejes de las inflorescencias pubescentes como el tallo; pedicelos
 

de aproximadamente I
mm de largo, sostenidos por bricteas de 1 2 
mm
 

de largo; c~liz de 4.5 a 6 
mm de largo, glabro, con l6bulos erectos,
 

no extendidos ni reflexos, triangulares de 1.5 mm de largo, ciliados
 

con pelos simples de 0.2 mm de largo, el ciliz escasamente acrescen

te en el fruto, hasta de 7 
mm de largo, abruptamente dilatado 2 mm
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pof Zrriba de labase, los l6bulos erecto' y abrazan Is base del 

fruto; -t'iola rosado-rojao rosado-p~rpura, intensa, sin olor, de 1.6
 

a 2.3 cm de largo, la base del tubo ms angosto que el ciliz,'gradual
 

mente ampliado arriba y abruptamente contraido en la broca, los l6bu

los comprimidos unos contra los otros hasta antesis completa, despuis
 

recurvados (esta condici6n raramente vista en ejemplares de herbario),
 

triangulares de 2 mm de largo y 2.5 de ancho en is base, agudos, pero
 

con apariencia acurrinada cwado estgn erectos, diminutamente puberulentos en 

el margen, el resto de la corola glabro; filamentos insertos 4 mm por 

arriba de la base del tubo corolino (el tubo rugoso por dentro abajo 

del punto de inserci6n), escasamente geniculados, sulcados en la par 

te geniculada, sin apindices, glabros, de 9 a 12 = de largo, las an

teras redondeadas, de 1 mm de difmetro; ovario glabro, el estilo de
 

12 a 15 mm de largo, el estigma capitado. El fruto es una baya, rojo obs
 

cura por fuera, rosado palida, casi blanca y esponjosa por dentro,
 

globosa, de 8 a 13 m de diametro; semillas en niimero de 8, oblongas
 

y prismiticas, con 3 mm de largo y 2 mm de ancho, pardo obscuras a
 

negras, rugolosas (Nee, 1986).
 

Esta especie vive en pleno sol o en plena sombra; en el clima
 

de los palses mediterraneos, solo vive bien al aire libre en las re

giones centro-meridionales,mientras que en las zonas septentrionales
 

debe taparse la planta con paja, nylon u otro tipo de material duran

te el invierno. Es mas frecuente en bosque caducifolio o subcaducifolio,
 

encinos, selva alta perenifolia, selva mediana perenifolia y selva ba

ja caducifolia. Floraci6n todo el afio, altitud 700 a 1 900 m, general
 

mente arriba de los 1 400 m (Nee, 1986).
 



Necesita terredo firtil y ligero, riejo regulaa lo tximo un
 

par de veces a la semana (Bianchini y Pantano, 1975).
 

Cestrum elegans es casi endimica de Veracruz, pero tambln esti
 

presente en los estados adyacentes; Puebla y Ohxaca (Nee, 1986).
 

3.2.1.4 Cestrum glanduliferum
 

Esti especie se conoce como huele de noche y generalmente son ar

bustos o hrboles pequefos de 3 a 10 m de altura con tallos puberulentos
 

cuando son j6venes, pronto 
glabros, brillantes y costillados cuando estin-secos.
 

Las hojas son ellptico-oblongas o elipticolanceoladas, de 10 a 22 cm de
 

largo y de 4 a 7.5 cm de ancho, subcorigceas, glabras er el haz, diminu
 

ta y densamente punteadas, el enves glabro y como si estuviera cubierto
 

con un exudado brillante glandular cuando observado con aumento, el
 

spice acuminado, la base redondeada a cuneada; peciolos de 1.5 a 2.2
 

cm de largo. Inflorescencias axilares, racemosas, con pocas flores; ra
 

quis glandular-puberulento a casi glabro; bracteas lineares, de 1.5 a
 

2.1 mm de largo; flores subsisiles, en pedicelos hasta de 0.5 mm de
 

largo; ciliz de 3 
mm de largo, glabro a pilosuloso, abruptamente expan
 

dido mis o menos a la mitad, los l6bulos triangulares de 0.5 mm de lar
 

go, ciliados; corola verde pilida, el tubo de 1 a 1.2 cm de largo, muy
 

delgado en la parte basal, gradualmente ampliado, lbs l6bulos oblongos,
 

de 2 a 4 mm de largo, glabros o diminutamente puberulentos en los mir

genes; filamentos de 2 a 4 mm de largo, con apindices de 0.5 mm de lar
 

go en la base; estilos de 11.5 mm de largo. Fruto una baya de 8 a 9 
mm 

de largo; pocas semillas (algunas veces solitarias) y con una longitud 

de 4.5 a 6 mm. Esta especie se desarrolla en selva alta perennifolia y * 
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-subperennifolia, selva mediana.subperennifolia, a menudo en vegeta

ci6n secundaria derivada de.fstas. Su'floraci6n de octubre a enero, 

con altitud desde el nivel del mar hasta ]s 1 300 m. Se distribuye
 

desde Colima y Veracruz hasta el Sur de nuestro pals (Nee, 1986).
 

3.2.1.5 Cestrum lanatum
 

Su principal nombre com5n es el huizache y su forma bilo6gica
 

se presents como arbusto o irbol pequefio de 2 a 6 m de altura con un
 

digmetro de 15 cm; 
ramas j6venes tomentosas con pelos ramificados
 

hasts de 1 mm de largo. Sus hojas son alternas, fitidas al estrujar

se, ellpticas a ovadas, de 7 a 18 cm de largo y de 3 a 9 cm de ancho,
 

tomentosas en el haz cuando j6
venes, eventualmente glabrescentes y
 

verde obscuras, brillantes, excepto a lo largo de los nervios, den

samente tomentosas en el envis con pelos ramificados, el fpice agudo
 

a redondeado, la base cuneada; peclolos de 1 a 2 cm de largo, tomen
 

tosas. Inflorescencias axilares y terminales, algunas veces formando
 

una panicula axilar, condensada, con pocas flores, generalmente las
 

ramas axilares formando pan'culas prolongadas hasta de 15 cm de lar
 

go, con las hojas bracteales reducidas e integradas con las br~cteas
 

lineares de 2 mm de largo; raquis densamente tomentoso; flores sub

s~siles, sin olor durante el d~a, fragantes en la noche con un aro

ma menos intenso y diferente que el de C. nocturnum; ciliz tomentoso
 

con pelos ramificados, de 3.5 a 4.5 mm de largo en floraci6n, los
 

l6bulos triangulares, de 0.4 a 0.7 mm de largo, en el fruto el ca

liz de 4 a 5 mm de largo y mas 
ancho, los lbbulos dividiindose de
 

forma irregular; corola verde pilida, a menudo tefiida de pGrpura, de
 

11 a 14 mm de largo, el tubo de aproximadamente 11 mm de largo,
 



grad-jalmente ampliido hacla arriba, de 2 a 2.5 - de ancho en la 

boca, glabro por fuera, los l6bulos o adds, de 2.5 = de largo, los 

migenes puberulentos; filamentos de 3 a 3.5 mn de largo, agrandados 

y geniculados por arriba del punto de inserci6n, de vez en cuando
 

dentados, is parte geniculada pilosulosa o casi glabra; estilo de 10
 

a 11.5 mm de largo. Fruto una baya, pu'rpura cuando madura, ovoide,
 

de aproximadamente 7 mm de largo; 
semillas de 2 a 5 con una longi

tud de 3.4 mm (Nee, 1986).
 

El huizache es com'n en bosque caducifolio, bosque de pino, bos
 
ID
 

que de encino; sqlva mediana subperennifolia. Con floraci6n de novien
 

bre a enero. Crece en altitud de 500 a 1 70C m (Nee, 1986).
 

Se distribuye desde Sonora, Chihuahua y Durango hacia el sur de
 

nuestro pals (Nee, 1986).
 

3 2.1.6 Cestrum nocturnum
 

Son arbustos conocidos como dama de noche o huele de noche de 
 . 

a 5 m de altura con ramas pilosulosas cuando j6venes, generalmente

ilegando a ser glabras. Las hojas son casi inodoras al estrujarse,
 

de ovadas a ellpticas, con 5 a 11 
cm de largo y 2.5 cm de ancho, gla

bras en ambas superficies o esparcidamente pilos0losar 
en el nertvli
 

medio, firmemenre membran~ceas, de agudas a acuminadas en el ipice,
 

redondeadas a cuneadas en la base; peciolos de I a 2 cm de largo,
 

glabras o esparcidamente pilosulosos. Presents inflorescencias axila

res y terminales, paniculadas, de 3 a 8 cm de largo, con numerosas 

flores; raquis pilosuloso; pedicelos hasta de 0.5 mm de largo o las
 

flores subsisiles; bracteas lineales b lanceoladas, de 1 a 1.5 mm de
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largoi algunas vaces'mas grandes -.
yfoliiceas;.florerain olor du'ante'el
 

dfa, abiertas en la noche y emitiendo una.fragancia dulce, casi sofocan
 

te; cliz de 2 a 2.6 m 
de largo, glabro, los l6bulos triangulares,
 

de 0.5 m de largo hasta I 
= 
de largo en el fruto y abruptamente infun
 

dibuliformes por arriba del tubo, puberulento-ciliados; corola verde pA
 

lida o verde amarillenta, el tubo delgado en la base, gradualmente am

pliado hacia arriba, de 1.5 a 2.5 cm de largo, glabro, los l6bulos an

gostamente triangulares, de 2.9 a 4.1 mm de largo, puberulentos en el
 

margen; filamentos de 3 a 3.5 
= de largo, con apindices basales, istos
 

generaluente dentados o b~fidos en el 9pice, glabros o esparcidamente
 

pilosulosos; estilo de 16.5 a 19.5 mm de largo. Fruto una baya, comple

tamente blanca, de 10 m 
de digmetro, tsponjoso-jugoso, con un sabor
 

escasamente amargo; semillas negras en nmero de 5, de 3.5 a 4 mm de
 

largo (Nee, 1986).
 

Cestrum nocturnum es com~n en vegetaci6n de bosque caducifolio,
 

encinar, selva alta subperennifolia, generalmente en vegetaci6n secun

daria derivada de istos, floreando principalmente de mayo a septiembre,
 

esporgdicamente durante el resto del afio. Habita desde el nivel del
 

mar hasta los 1,300 m, y se distribuye principalmente desde Tamaulipas
 

hacia el Sur (Nee, 1986).
 

3.2.1.7 Cestrum roseum
 

Se le conoce como hediondilla y es un arbusto hasta de 2m de al

to, con ramas j6venes de color gris-verdoso,o bien pardo-morado, pubi

rulo-tomentosas. Las hojas con peciolo de 0.6 a 2.2 cm de longitud,
 

verde o morado, puberulo-tomentoso, limbo ovado-lanceolado u oblongo-"
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lanceolado, de 7 a 13 cm dedlongitud 
y de 3 a 5.3 cm de alcho, fipice
 

acuminado, base subredondeada, con 5 a 9 pares de nervaduras latera

les, membraniceo, haz verde fuerte, envis verde pilido, densamente
 

blanquecino-tomentoso o cortamente pubgrulo; fasciculos formados por
 

4 a 8 (10) flores, pedu'nculo de 0.5 a 4 cm de longitud, densamente
 

tomentoso, bricteas lanceoladas, de I a 2 cm de longitud, pubescentes;
 

c 1iz de color verde, verde con guinda o guinda, cilindrico u o.bc6ni

co, anguloso, de 0.9 a 1.4 cm de longitud y de 4 a 4.5 mm de grosor,
 

-con dientes triangulares o lanceolados, de 4 a 7 mm de longitud y de 1
 

a 1.5 mm de ancho, externamente piloso o tomentoso, internamente pu

bescente o piloso; corola de color rojo vino (guinda o morado obscu

ro), de 
(1.8) 2 a 2.8 cm de longitud, infundibuliforme y cilfndrica
 

en la parte que queda cubierta por el ciliz, contraida en la base del
 

limbo, sus segmentos de triangulares a lanceolados con longitud de
 

4.5 a 7 mm, glabra a pilosa o tomentosa; filamentos adheridos a la co
 

rola en sus primeros 1 a 1.3 cm, en esta parte pubescentes, despugs
 

geniculados y bidentados a edentados y de 7 a 8mm de longitud libre,
 

anteras glandulosas, de 1 a 1.5 mm de longituci ovario globoso, sobre
 

un disco gl~ndulo o glanduloso, conteniendo de 12 a 20 6vulos, estilo
 

de 1.8 a 2 cm de longitud, un poco m9s largo que los estambres, estig

ma capitado, papiloso, poco exerto; baya morada u negra, globosa u
 

ovalada, de 0.6 a 2 cm de longitud y hasta 0.7 cm de grosor; semillas
 

inaduras de 4 a 6, oblongas y angulosas de 3 a 4 mm de longitud y de 

aproximadamente 2 mm de ancho (Pgrez, 1987). 

Cestrum roseum habita en bosques de Abies, Pinus y Quercus, asl
 

como en el bosque mes6filo de montania, en cafiada y ladera de cerro,
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a orilla de arroyo y camino, ystescasamente en terreno de cultivo aban
 

donado. Se encuentra en altitudes de 2 300 a 3 000 usnm. Florece de
 

diciembre a Julio y fructifIca de Junio a agosto (Prez.,. WU87; Rodrf

guez y Lagunes, 1987).
 

Esta especle se distribuye en el Edo. de Mexico en los municipios
 

de Amecameca, Chalco, Nicolfs Romero, Tamascaltepec y Tlalmanalco; en Hi
 

dalgo en el Chico, Pachuca y Real de Monte; en Michoacin en Cd. Hidal
 

g, y Zitacua-.o (Rodriguez y Lagunes, 1987).
 

3.1.2.8 Cestrum scandens
 

Las plantas de esta especie son trepadoras, llegando hasta varios
 

metros de altura en los irboles; presenta tallos pardos claros, lisos
 

y glabros. Las hojas son alternas, ovado-lanceoladas, de 7 a 15 cm de
 

largo y 3.5 a 6 cm de ancho, glabras, de acuminadas a agudas en el
 

apice, redondeadas a subcordadas en la base; peclolos de 1 a 1.5 cm
 

de largo. Inflorescencias terminales o acilares, paniculadas a race

mosas, laxas, de 10 a 15 cm de largo; br9cteas cerca de la base de la
 

inflorescencia a menudo integradas con las hojas, progresivamente mis
 

pequefias hacia el 9pice, la mayoria lineales a oblongas y de 3 a 10
 

mm de largo, pubescentes; pedicelos de 0.5 a 1.5 mm de largo, fuerte

mente articulados en la base, sisiles o sobre ejes parecidos a pedi

ceos hasta de 5 mm de largo; flores cerradas y sin olor durante el
 

dia; abiertas en la noche, con una fragancia fuerte, arom9ticas; c9

liz de 3.5 a 4 un de largo, escasamente pentacostillado, de 16bulos 

deltados, de.0.5 a 1 mm de largo, ciliolados; corola amarillo verdo

-sa; con purpura por~fueza, e,j tubo delgado, de 18 a 20 mm de largo, 
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glabr~abr iFamente amp]lido en el SpIce, Tos 16bulos angostamente
 

triangulares, de 7 a 9. 
= de largo, ciliolados; filamentos de 0.5 

de diimetro; estilo de 17 a 19 = de largo. Fruto una baya, azul 

o blanca, de 7 a 10m 
de largo; semillas de 5 a 8,con una longitud
 

de 5 = (Nee, 1986).
 

Cestrum scandens se encuentra en selva alta perennifolia y ve

getaci6n secundaria derivada de ista. Se distribuye principalmente
 

en Veracruz y Chiapas,y florece en febrero, posiblemente todo el
 

afio. Se desarrolla a altitudes cerca del nivel del mar (Nee, 1986).
 

3.2.1.9 Cestrum thyrsoideus
 

Es un arbusto de 0.5 a 3 m de alto, con olor desegradable y se
 

conoce como hierba del zopilote,th.ne ramas angulosas, triangulares
 

o cilindricas, con pubescencia muy corta: hojas con pedicelo de 1.1
 

a 3.2 cm de longitud, pubgrulo, limbo oblongo-laneolado (u ovado), de
 

5 a 18 cm de longitud y de 2 a 4 cm de ancho, 9pice acuminado, margen
 

apenas revoluto, base aguda o subredondeada, con 10 a 12 pares de ner
 

vaduras laterales, subcori9ceo o membraniceo, haz verde obscuro, en

v~s p~lido con pubescencia en ambas caras o Gnicamente en la nervadu

ra central del envis, hojas estipuliformes cortamente pecioladas; Ian
 

ceoladas, de 0.7 a 2.7 cm de longitud y de I a 6mm de ancho; 
simas
 

axilares y terminales con 4 a 14 
flores, con ped6nculo de 0.6 a 4 cm
 

de longitud, brScteas muy angostas, acuminadas, de 1 a 1.7 cm de lon
 

gitud, pedicelo de 0.5 a 2 mm de longitud, c~liz tubuloso,- ae fia 9
 

mm de longitud, con cinco nervaduras conspicuas, cortamente dentado,
 

externamente glabro o pubgrulo-tomentoso; corola anaranjada o amarilla,
 

http:zopilote,th.ne
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de 1.2 a 1.6 cm de longltud, infundibuliformn, los segmentos del limbo
 

de aproximadamente 2.5 mm de longitud, glabra; estambres de 11 
a 13"ni
 

de longitud, filamento adherido a la corola en 
sus primeros 7 a 8 mm,
 

glabro, despugs algo hinchado, subdentado y piloso, 6inicamente en esta
 

•parte, antera de 1.5 nu de longitud: ovario globoso, con 6 a 10 6vulos,
 

estilo de 
12 a 15 n de longitud, ligeramente m~s largo que los estam

bres, estigma capitado, glanduloso, exserto; baya blanco-verdosa, de
 

0.4 a 1 cm Je longitud y de 3 a 4 mm de grosor, con 3 a 5 semillas de
 

color cafe de 4 a 7 mm de longitud y de 3 a 4 mm de ancho iPirez,
 

1987).
 

Cestrum thyrsoideum se desarrolla desde 2 250 hasta los 3 200 m
 

de altitud, en bosque de encino, pino, encino-pino y escasamente se ha
 

encontrado en bosque mes6filo de montafia, habita principalmente en la

deras de cerro, cafiadas, orillas de bosque y parcelas de cultivo aban

dcnadas. Flores de octubre a febrero y fructifica de enero a marzo
 

(P~riz, 1987; Rodriguez y Lagunes, 1987).
 

Esta especie es muy abundante en el Estado de Ndxico, en los
 

municipios de Coyotepec, Temascaltepec, Texcoco, Tlalmanalco, Toluca
 

y Villa del Carb6n; en Jalisco, en Bolaios, Cuyatln y Tapalpa; en Hi

choacin en Pamatacuaro, Tingambato y Zitaruaro; 
en Horelos en Coatepequi
 

tos y Cuernavaca; en Puebla en Tlahuapan; en Quertaro en Amealco
 

(Rodriguez y Lagunes, 1987).
 

3.2.2. Usos y propiedades
 

Las propiedades y usos reportados de las especies de Cestrum
 

son muy variadas. En lo que respecta a el 
uso medicinal, C. dumetorum
 



se utiliza, par, bajar la 
 iebUe, contra dolor de cabeza, congedfti6n
 

respiratoria, edema, desmayo, infpcciones en la piel (cicatrizante),
 

inflamaciones intestinales, bafios en postparto, cincer, derrame de
 

bilis y adem5s,evita la gangrena (Espinosa, 1985). C. Isevigatum se
 

aplica como sedante en heridas y 61ceras, y tomado es antiespasm6di

co y diuritico (Watt y Breyer-Blandwijk, 1962). C. lanatum se utili

za como antifebrifugo (Standley, 1924). 
C. nec' .- Um se reports como 

abortivo, desodorante, sedante contra el susto y antiepi3.ptico
 

(Stanley, 1924; Del Amo, 1979; Espinosa, 1985). 
Esta misma especie
 

se utiliza contra epilepsia en Mixico,'las Antilles y la Martinica
 

(Watt y Breyer-Brandwijk, 1962). Es hdemis,una de las pocas especies
 

de Cestrum que se cultivan con frecuencia (o tolerada en vegetaci6n
 

arbustiva cerca de las casas) debido a la fragancia fuerte y dulce
 

de las flores. Es posible detectar una planta en plena floraci6n
 

a los 100 m de distancia (Martinez, 1979; Nee, 1986). Por otra par
 

te,C. parqui se usa como antifebrifugo, por su acci6n depresiva,
 

segin Watt y Breyer-Brandwijk (1962). Otra especie de importancia
 

econ6mica es Cestinm sagittatum, la cual se usa en bafios de postpar
 

to, delgadez extrema y contra el susto (Espinosa, 1985).
 

Jacobson (1958) menciona que los extractos acuosos obtenidos de 

los tal1s .d".parqui resultaron t6xicos a la..cr~cba americana, 

pero no a la cucaracha germinica y a las chinches algodonosas.
 

Los compuestos secundarios de Cestrum pueden actuar como t6xi

cos cuando no son bien administrados. Al respecto,C. auranticum
 

cuando es ingerido por bovinos y ovinos les causa pargJisis, y pos

teriormente is rTuerte. C. diurnum cause hipercalcemia en pollos al 

.'vl 
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provocar una bipetabsorci6n de.calc o por el compuesto 1,25-dihidroxi
- q.

vitamina D3-gluc6sido, seg'n Hughes y colaboradores (1977). Krook y
 

su equipo (197n) reportan que las hojas de esta especie causan hiper

calemia y calcinosis en equinos; mientras que Simpson y Bruss (1980)
 

enuncian los mismos sfntomas para ovinos. C. dumetorum es t6xico pa

ra bovinos (Stanley, 1924). Algunas veces la planta es utilizada en
 

cercas vivientes y tambiin en la medicina, para curar golpes (Nee,
 

1986). C. laevigatum causa envenenamiento en infantes cuando infieren
 

los frutos verdes, y no afecta a porciones, ayes y conejos (Watt y
 

Breyer-Brandwijk, 1962). Estos mismos investigadores mencionan que C.
 

nocturnum es t6xico para bovinos, y que C. parqui es letal para ovinos
 

en dosis de 40 g, utilizando sus frutos, y de 800 g al usar sus hojas.
 

Tambiin es letal a bovinos en dosis de 100 a 150 g de sus frutos y 300 g
 

de sus hojas. Ademis reportan, en general, la toxicidad de C. umbellatum.
 

Algunas especies tienen propiedades narc6ticas como C. auranticum
 

y C. laevigatum. Esta 6ltima especie se indica como sustituto del jab6n
 

(Watt y Breyer-Brandwijk, 1962; Schultes y Hofmann, 1982).
 

Grainge y colaboradores (1985), reportan de manera general a
 

Cestrum cuneatum como repelente, y a C. diurnum y C. occidentalis como
 

herbicidas contra Amaranthus spinosus (Amaranthaceae). C. elegans se ha
 

utilizado como planta de jardln, aislada o formando grupos; es adecuada
 

para construir setos (Bianchini y Pantano, 1975'. Es cultivado, hasta
 

cierto grado, en viveros en todo el mundo. Aparentemente se utiliza con
 

fines medicinales, como bebida contra el espanto, y por consiguiente,
 

recibe el nombre de hierba de espanto. Cestrum glanduliferum se emplea
 

en cercas vivas (Nee, 1986).
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El ginero Cestru 
presenta esiecies de importancia farmacol6gica
 

y psicotr6pica que han originado su estudio quimico. De acuerdo a la
 

literatura revisada se ban realizado anilisis parciales de 11 espe

cles que contienen saponinas (digitogeninas, digologeninas, gitogeni
 

mas, imonohidroxisapogeninas, sapogeninas, tigogeninas y yucageninas);
 

alcaloides (cotinina, :icotina, nornicotina y miosmina); -icdos di

versos (rsolico, 
cistrico, velirico y cinmico) y otros compuestos co 

mo fitosterol, cestrumid y vitamins D (Watt y Breyer-Brandwijk, 19862; 

Bianchi et al., 1963; Chakravarti et al., 1963a y b; Nagels et al., 

1982).
 

La especie que mis se ha estudiado es C. diurnum, sus hojas pre

sentan algunos alcaloides como la nicotina y la nornicotina (Halim,
 

1970), ade-mis de algunas saponinas, entre las cuales se han identifi

cado las tigogeninas (Chakravarti et al., 1963a y 1964). Estos mismos
 

investigadores aislaron tambiin 9cido i'rsolico de la misma especie.
 

Las hojas de esta planta contienen ademas vitamina D (BlEzheevich,
 

1977; Bauman, 1978) y 1-25 dihidroxicolecalciferol-glic6sido (Wasserman,
 

Krook y Dirksen, 1977). Por otro lado, C. nocturnum, especie ornamen

tal, contiene saponinas tales como t1gogeninas, sapogeninas y yucage

ninas (Chakravarti et al., 1963b), 
 y varios alcaloides identi
 

ficados como nicotina y miesmina (Halim, Collins y Berigari, 1971; Pa
 

checo, 1975).
 

En las hojas de C. elegans (C. purpureum) se han encontrado al

gunas saponinas, tigogninas y gitogeninas (Pkheidze et al., 1967).
 



52 

DeL.parqui, una de las.especgs con mayor diversidad de com

puestos quimicos aislados, se han extraldo saponinas como las tigo

geninas, monohidroxisapogeninas (Kereselidze, Pkheidze y Kemertelid
 

ze, 1970), digologeninas, gitogeninas y digitogeninas (Bianchi et &I.,
 

1963), gitogeninas y digitogeninas (Watt y Brayer-Brandwijk, 1962).
 

Estos 61timos investigadores, encontraron tambiin dos gluc6sidos:
 

acido valrico y fit6sterol; y adens, algunos residuos aceitosos.
 

Otro compuesto aislado por Bianchi et al. 
(1963) fue el acido urs6icob
 

Schultes (1979), reporta a la parquina y a is solasonina como sustan

cias aisladas de C. parqui. En los frutos de C. auriculatum se han
 

encontrado varios alcaloides (Cfrcamo, 1961). En otra especie mas,
 

C. euanthes presenta un ester fen6lico en sus hojas; acido c~strico
 

(Nagels et al., 1982).
 

Otro Cestrum estudiado es C. laevigatum, el cual se utiliza como
 

sustituto de la mariguana en Brasil. Esta planta co.7riene saponinas en
 

sus hojas, que por hidr6iisis se transf)rman en gitogeninas y digitoge
 

ninas (Schultes y Hofman, 1982). De ins frutos y corteza de este arbus
 

to 
se ha extraido cestrumid (Watt y Breyer-Brandwijk, 1962). De C.
 

poeppiggi se ha aislado el acido cingmico (Molderez, Nagels y Parmentier,
 

1978), y el acido clorogenico (Nagels y Parmentier, 1975). Tambign se
 

han realizado analisis en C. dulcamara, C. nigrum y C. laciniatae, de
 

las que se ha aislado vitamina D (Blazheevich, 1977). En otra investi
 

gaci6n Vgzquez (1974), mediante un examen cualitativo, detect6 la pre
 

sencia de alcaloides en siete especies de Cestrum, colectadas en Xore

los. Las especies con alcaloides fueron: C. anagyris, C. dumetorum,
 

C. flavescens, C. lanatum, C. laxum, C. nocturnum y C. thyrsoideum.
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Sin embargo, es importante recalcar el estudio que se realiza
 

con Cestrum anagyris, e incluso otras plantas que tambien presen

tan propiedades insecticidas, con la finalidad de aislar e identi

ficar los componentes secundarios t6xicos a insectos, y posterior

mente ser probados estos metabolitos en varias especies de insectos.
 

Dicho estudio se lleva a cabo en el Instituto de Qufmica (UNAM) en
 

coordinaci6n con el Centro de Entomologla y Acarologla del Colegio
 

de Postgraduados.
 



4. HATERIALES y HETODOS 

4.1 Ubicaci6n del experimento
 

El presente trabajo de investigaci6n se realiz6 en las instala
 

ciones del Centro de Entomologla y Acarologla del Colegio de Post

graduados, Chapingo, Estado de M6xico. Durante 1988 y 1989.
 

4.2 Colecta y secado de plantas
 

Se revisaron los ejemplares de Cestrui presentes en :los herba

rios del Colegio de Postgraduados, Instituto Politicnico Nacional,
 

Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, Universidad Aut6noma Chapin
 

go, Universidad de Guadalajara e Instituto de Ecologla,con la fina

lidad de obtener informaci6n de las especies presenres en Mexico, sus
 

localidades y fechas de coJecta.-Posteriormente te procedi6:a la 
co.
 

lecta de plantas, ista se realiz6 en gpoca de floraci6n, obteniendo
 

cinco ejemplares para el herbario y la cantidad de planta necesaria
 

para las pruebas respectivas; todo este material se 
identific6
 

en campo y posteriormente se sustituy6 esta informaci6n con el
 

nombre cientifico. La identificaci6n a nivel de especie se realiz6
 

mediante las claves de Standley (1924), Nee (1986), Pirez (1987),y
 

en el herbario del Centro de Botfnica del Colegio de Postgraduados.
 

Las especies de plantas colectadas se presentan en el Cuadro 5.
 

el 



Cuadro 9. 
Nombre cientffico, localidad y fecha de colecta de las plantas de Cestrum que se
evaluaron en esta investlgaci6n, 
en Chapingo, M6xico.
 

Nombre cientifico 


Cestru anagyris 

Cestrtn 
dumetorum 


Cestrum elegans 


Cestrum glandulifertm 


Cestrum lanatum 


Cestrum nodturnum 


Cestrum roseum 


Cestrum scandens 

Cestrum thyrsoideum 


Localidad 


Tl5loc, Texcoco, M~xico 


Llera, Tam. 


Huatusco, Ver. 


Catemaco, Ver. 


Orizaba, Ver. 


Chapingo, Mgxico 


Tlalmanalco, M~xico 


Cosamaloapan, Ver. 

Tlloc, Texcoco, M~xico 


Fecha de colecta
 

12 de enero de 
1985
 

14 de abril de 1988
 

29 de enero de 19R9
 

29 de enero de 1989
 

28 de enero de 1984"
 

14 de abril de 1983
 

4 de mayo de 1985
 

30 de enero de 1989
 
22 de septiembre de 1994
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Las especies de Cestrus, que se colectaron, se lievaron al la

boratorio, en donde fueron separadas las hajas y flores, y se acon

dicionaron para su secado sobre un papel pezi6dico, en un lugarai

reado y sombreado.
 

4.3 Preparac16n de los extractos acuosos
 

La elaboraci6n de los extractos acuosos requiere que la planta
 

se encuentre seca, y molida finamente, para que exista una buena ex
 

tracci6n de sus componentes secundarios hidrosolubles. Para isto,
 

una vez que estuvo seca la planta,se mol16 en un molino.manual y
 

posteriormente se tamiz6 el polvo en una malla de 40, para obtener
 

;particuis pequeias y.homogineas. Estos polvos se conservaron en bol

sas de papel con su respectiva identificaci6n.
 

La preparaci6n de los extractos acuosos se efectu6 mediante dos
 

*formas principales, La primera, a la que llamamos macerado, se prepa
 

r6 colocando 5 gramos de planta molida -n 100 ml de agua y se agit6
 

espor~dicamente durante 24 horas. La segunda fue la infusi6n, en la
 

que se hirvieron los 100 ml de agua, y al momento de hervir se reti

r6 del fuego y se afiadieron los 5 gramos de planta molida.
 

Estos extractos se almacenaron durante 24 horas en frascos de
 

vidrio con la finalidad de que en este tiempo se realizara la mayor
 

extracci6n posible de todos los compuestos hidrosolubles. Al tirmi

no de este tiempo, se separ6 s6lido y liquido, y este iitimo se uti
 

liz6 para las pruebas de evaluaci6n.
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4.4. Cria masiva de insectos
 

Las especies de 
insectos en las cuales se evaluaron las nueve
 

especies de Cestrum fueron ]as siguientes: A. aegypti, C.
 

quinquefasciatus, E. varivestis y S. frugiperda.
 

4.4.1. Mosquito A. aegypti
 

La cria de] mosquito transmiso- de la fiebre amarilla A. aegypti
 

se iniciaba diariamente con ]a colecta de las pupas, las cuales se co

locaban en un recipiente con agua, y 4ste dentro de 
una jaula entomo

16gica para la emergencia de ]oA adultos. Los machos se 
alimentaban
 

con azucar y pasas, mientras que las hembras lo hacian de 
la sangre
 

de "cuyos" 
o ratas blancas, que previa inmovilizaci6n se introduclan
 

en la jaula todas las noches. Las caracteristicas distintivas de los
 

sexos en 
esta especie se basan principalmente en la forma de las an

tenas; muy plumosa en el macho.*y con unas cuantas setas en 
la hembra.
 

En la jaula de emergencia de adultos se introducia un recipien
 

te 
con agua, en cuya pared interior se colocaba un papel filtro semi

sumergido a fin de que 
los huevecillos depositados en el agua se.adhi

rieran a 4ste y facilitaran su recolecci6n. El papel filtro se cambia

ba cada cuatro dias y despu4s de un periodo de aimacenamiento se sumer
 

gfa en charolas 
con agua para que las larvas emergieran en uno o dos
 

dias. Posteriormente, dicho papel 
se extraia para someterlo a un pro

ceso de secado al medio ambiente, de la c~mara 
de cria, durante cin

co dias, al 
cabo de los cuales se volvia a introducir a otra charola
 

con agua para que eclosionaran los huevecillos que no';lo hicieron la
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- primera vez. 

Una vez que las larvas de los mosquitos emerglan se traslada

ban a charolas con agua,en donde se les alimentaba con una dieta
 

preparada de alimento molido para perro y levadura de cerveza, en
 

una proporci6n de 3:1, respectivamente. En estos recipientes trans
 

curria todo el estado larval.
 

Las larvas durante su desarrollo pasan por cuatro Instares,
 

al terminar esta etapa se transforman en pupas. Por tener diferen

tes estructuras de edades en el per'odo larval, diariamente se re

colectaban las pupas y se colocaban en un recipiente con agua, el
 

cual--se-introducia en la jaula entomol6gica de los adultos, para
 

la emergencia de los nuevos adultos, y de esta forma se completa

ba el ciclo biol6gico del mosquito.
 

--La cimara de cria se mantuvo a una temperatura de 25+2"C, con
 

unfotoper-odo de 12 horas.
 

4.4.2 Mosquito C.guinquefasciatus
 

La cria del mosquito C. quinquefasciatus se realiz6 con la meto
 

dologla sefialada por Georghiou et al. (1966). Diariamente se colec

taban las masas de huevecillos de la jaula donde se encontraban
 

los adultos, y se colocaban en vasos con agua para su eclosi6n. Dos
 

o tres dfas despues emerglan las larvas,que inmediatamente se tras

ladaban a bandejas de peltre (35 x 20 x 5 cm) con agua, donde se les
 

proporcionaba alimento preparao con levadura y alimento molido para
 

perro, en una proporci6n de 1:3, respectivamente. El perlodo larval,
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aproximadamente de 15 dias, transcurri6 en las bandejas, donde al
 

formarse las pupas se colectaban y depositaban en un recipiente con
 

agua, que se introducia en una jaula entomol6gica (60 x 50 x 50 cm),
 

en donde emerglan los adultos. Estos disponfan de az~car y pa

sas machacadas, adem~s la hembra se alimentaba de la sangre que suc
 

cionaba de pollitos,de sproximadamente 15 dias de edad. La oviposi

ci6n se realizaba en recipientes con agua, que se mantenfan dentro
 

de la jaula. Con la colecta de los huevecillos se iniciaba nuevamen
 

te el ciclo de cria. La cimara de crfa se mantuvo a una temperatura
 

de 26 + 2°C y un fotoperfodo de 12 horas.
 

4.4.3 Conchuela del frijol,E. varivestis
 

La reproducci6n de E. varivestis se realiz6 en el insectario
 

del Centro de Entomologia y Acarologia del Colegio de Postgraduados,
 

Chapingo, Mxico.
 

La cria masiva dexronchuela del frijol,se inici6 con hueveci

llos y adultos colectados en la zona agricola de Chapingo, Estado
 

de Mixico.
 

Las actividades en la cria de este insecto, al igual que en
 

los demis, se realizaban cotidinamenteyde la siguiente manera: los
 

adultos se colocaban dentro de una jaula con plantas de frijol Cana
 

rio 107, de 15 dias de edad; de esta manera, las hembras oviposita

ban en los foliolos de frijol. Posteriormente se colectaban los hue
 

vecillos y se colocaban en una caja de petri con un algod6n h~medo.
 

Al eclosionar los huevecillos, las larvas se transferfan a plantas
 

de frijol, en donde pasaban todo su ciclo larval, cambigndoles
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continuamente de alimento. Las prepupas 
se depositaban en cajas de
 

petri, para obtener las correspondientes pupas y por consiguiente
 

sus respectivos adultos. Estos se colocaban en plantas de frijol de
 

15 dfas de edad, donde se allmentaban, copulaban y ovipositaban; ce
 

rrando de esta manera su ciclo biol6gico.
 

Las condiciones de la c~mara de cria fueron de 27 + 2*C de tem 

peratura, 65 + 5% de humedad relativa, y con un fotoperfodo de 12
 

horas.
 

4.4.4. Gusano cogollero del malz, S. frugiperda
 

La cria de gusano cogollero del malz se iniciaba diariamente
 

colectando los adultos de la jaula de emergencia, sexindolos, y po
 

teriormente colocando 15 parejas en bolsas de papel estraza del ni

mero seis. Las hembras se reconocian f~cilmente por el color paji

zo uniforme en el ala anterior, mientras que el macho se detectaba
 

por manchas blancas, irregulares y pequefias en el ala anterior. Des
 

pugs de dos dias de apareamiento, y de preoviposici6n, se cambiaban
 

los adultos a otra bolsa, para recortar en la bolsa -desechada los
 

trozos 
de papel que contenfan los de huevecillos. De esta
 

manera, diariamente se cambiaban de bolsa los adultos y se obtenfan
 

los grupos de huevecillos. En cada bolsa de apareamiento se introdu

cla un recipiente que conten~a un algod6n humedecido al 15%, 
con
 

agua endulzada con miel, para la alimentaci6n de los adultos.
 

Los huevecillos se depositaban en recipientes de acrilico, 
con
 

fuente de humedad, para su eclosi6n. Despugs de la emergencia de las
 

larvas, se colocaban istas en pequefios vasitos, a los cuales previa
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mente se 
les introducla dieta artificial. Estos vasitos *se revisaban pe

ri6dicamente para desechar a la poblaci6n contaminada por hongos, y pa

ra afiadirles m6s dieta artificial. De esta manera, todo el desarrollo
 

larval lo pasaban en los vasitos; lugar donde se realizaba tambi6n la
 

pupaci6n. Estas pupas se colectaban diariamente y se colocaban en
 

las jaulas de emergencia; previa desinfectada con hipoclorito de sodio
 

al 1%, durante cinco segundos.
 

En esta forma, se realizaba la cria de gusano cogollero,
 

teniendo diferentes edades en cada uno de los estados biol6gicos,
 

de modo que se disponla continuamente'de larvas de primer instar pa

ra realizar las evaluaciones de Cestrum.
 

4.5. Pruebas biol6gicas y evaluaci6n
 

La evaluaci6n de los extractos acuosos de Cestrum se realiz6
 

en el medio acuoso en que se desarrollaron los mosquitos, en la dieta
 

artificial en la que se aliment6 el gusano cogollero, y en folfolos de
 

frijol para conchuela del frijol.
 

4.5.1. Mosquitos A. aegypti y C. quinguefasciatus
 

Las pruebas biol6gicas en los mosquitos A..aegypti y C.
 

quinquefasciatus se realizaron con larvas de cuarto fnstar temprano,
 

las cuales se seleccionaron be la poblaci6n total de mosquitos, y se
 

deppsitaron en una bandeja 
con agua, donde finalmente se eliminaron las
 

mns pequefias y las mas grandes: uniformizando as! la poblaci6n de insec

tos a tratar. Posteriormente se colocaron 20 larvas en cada vaso de
 

.plsstico, al cual previamente se le afiadieron 100 ml
 

de agua. En seguida se deposit6 un mililitro de la infusi6n
 



o macerado de cada una de las nueve especies de Cestrum, a cada vasi

to. Al testigo de comparac16n no se le aplic6 ning6n tratamiento. En
 

esta forma, se realizaron tres repeticiones por cada extracto acuoso.
 

La evaluaci6n de mortalidad se realiz6 a las 24 horas despuis
 

de la aplicaci6n de los tratamientos. Se registr6 como larva muerLa a
 

aqu6lla que no presentara los movimientos normales de desplazamiento.
 

En este pargmetro, se consider6 t6xico al tratamiento que ocasion6 una
 

mortalidrd corregida mayor o igual al 30%.
 

4.5.2. Conchuela, E. varivestis
 

La evaluaci6n de Cestrum Pn conchuela de-frijol se realiz6
 

con diez larvas de primer instar, reci~n emergidas del huevecillo,
 

las cuales se depositaron sobre un foliolo de frijol, que fue pre

parado de la siguiente manera: se sumergi6 su lAmina foliar en su
 

respectivo tratamiento, despuis se dej6 airear por un tiempo aproxima-

I 

do de 20 minutos, al cabo del kual, se le coloc6 un algod6n humedecido
 

con agua, en la base del peciolulo para conservar la turgencia durante
 

el tiempo del experimento. Cada folfolo se coizerv6 en una caja de
 

Petri, la cual se acondicion6 con tres trozos pequefios de popote, dis
 

puestos en trigngulo, sobre los cuales se deposit6 el folfolo y sus 10
 

larvas pequefas. De esta manera, las larvitas pudieron alimentarse del
 

env~s de la l~mina foliar. C6n esta metodologia, se realizaron, tres
 

repeticiones para cada tratamiento. En el testigo, el follolo se sumer
 

gi6 en agua solamente, y se coloc6 en la caja de Petri despugs de su
 

tiempo de aireaci6n.
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La eva]uaci6n de estas priuebas biol6gicas consisti6 en determinar
 

la mortalidad de la poblaci6n tratada con los extractos acuosos, el pe
 

so de las larvas vivas y el dafio ocasionado por las larvas. El primer
 

pargmetro se defini6 mediante el 
conteo de larvas vivas, despu6s se
 

rest6 del total de larvas tratadas y se calcul6 fina"mente el porcen

taje de mortalidad. Al respecto, se consider6 t6xico el tratamiento
 

que ocasion6 una morta]idad corregida mayor o igual al 40%, tres dias
 

despu~s de la aplicaci6n de los extractos acuosos.
 

El peso de larva, se registr6 el peso total de las larvas vivas
 

y se obtuvo un promedio de acuerdo a la cantidad de insectos por trata
 

miento. Este pargmetro, peso promedio de larva, se calcul6 en porcen

taje en relaci6n al testigo. Es decir, como en el testigo no se reali

z6 ning~n tratamiento las larvas se desarrollaron normalmente, por en

de su peso se consider6 como un promedio normal; esto es, el 100%. Los
 

tratamientos que ocasionaron un porcentajede peso de larva,menor o
 

igualal 50, se consideraron t6xicos para conchuela del frijol.
 

El tercer pargmetro evaluado en conchuela fue el dafio. Este se
 

registr6 en base a la superficie dafiada de la l~mina foliar, tomando co
 

mo 100% a la superficie dafiada en el testigo. En esta evaluaci6n se con
 

sideraron t6xicos a la conchuela los extractos acuosos que provocaron
 

un dafio menor o igual al 50%, en relaci6n al testigo.
 

4.5.3. Cogollero, S. frugiperda
 

Para el caso de gusano cogollero se pesaron 20 gramos de dieta me
 

ridica, la cual se mezcl6 homoggneamente con 4 ml del extracto
 

acuoso respectivo; la mezcla se dividi6 en diez partes iguales y se
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colocaron, aproximadamente dos gramos de diets, en cada uno de los
 

diez vasitos de plastico que representuron una repetici6n. Poste

riormente se colocaron tres larvas de primer Instar en cada vasito, 

los cuales fueron tapados inmediatamente. En seguida se anotaron los
 

datos de is repetici6n y la fecha de realizaci6n del tratamiento, pa
 

ra su debida identificaci6n.
 

Las condiciones homogineas de la camara de cria permitieron
 

ajustar un disefio experimental completamente al azar.
 

Cads tratamiento consisti6 de tres repeticiones, por lo que se
 

utiliz6 un total de 90 larvas de primer Instar por tratamiento. Las
 

repeticiones se realizaron a intervalos minimos de 24 horas. A la
 

dieta utilizada como testigo, tratamiento de comparaci6n, solamente
 

se le agreg6 agua.
 

La evaluaci6n de Cestrum en gusano cogollero se realiz6 a los
 

siete dfas despuis de la aplicaci6n de los extractos acuosos sobe la
 

dieta. El primero se registr6 en porcentaje,relacionando el ni6iero
 

de larvas muertas con la poblaci6n total tratada. De esta manera, 
cuan 

do se observ6 una morcalidad igual o mayor al 20% se determin6 como 

planta prometedora en el combate de gusano cogollero a la especie eva 

luada. En el segundo parametro, pesn de larva, se tom6 el peso prome

dio de larvas vivas y se compar6 con el testigo, tomando a iste como 

100% de peso. De modo que los tratamientos que ocasionaron el 50% o 

menos de peso promedio de larva se consideraron t6xicos al g usano co 

gollero. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION
 

Los resultados obtenidos 
en esta investigaci6n, y la discusi6n de
 

9stos, se 
presentan a continuac!6n en el orden en 
que se 
han tratado
 

desde un principio las especies de insectos, en 
este documento.
 

4.] Mosquito A. aeRypti
 

Los resultados registrados, 
en porcentaje de morcalidad, sobre
 

larvas de cuarto instar del mosquito A. aegypti, de nuuve especies del
 
g~nero Cestrum (Solanaceae), 
en 
forma de infus16n y macerado acuosos al
 

5%, se observan en 
el Cuadro 10. En 9ste, 
se evidencla que los extrac

tos acuosos de C. anagyris y C. thyrsoideum preparados 
como infusi6n,
 

resultaron t6xicos al ocasionar una mortalidad de 
73.7 y 98.2%, res

pectivamente. En cambio,cuando se 
probaron como macerados, los resulta
 

dos fueron m~s alentadores, puesto que 
en esta evaluaci6n, adem5s do
 

C. anagyris y C. thyrsoideum con 78. 9
 y 96.5% de mortalidad, tambign
 

C. elegans y C. nocturnum mostraron actividad mosquiticida al elimi

nar el 70.0 y 31.6% de la poblaci6n tratada.
 

De esta manera, las especies que resultarop prometedoras en el 
com
 

bate del mosquito A. aegypti en orden descendente de toxicidad, fueron:
 

C. thyrsoideum, C. anagyris, C. elegans y C. nocturnum.
 

Como se 
sefial6 en el parrafo anterior C. thyrboideum fue la mejor
 

planta al lograr una mortalidad mayor al 90%, an ambas formas de elabo
 

raci6n del extracto acuoso, lo cual ubica a esta especie como m~s t6xica
 

/ 



Cuadro 10. 	Porcentaje de mortalidad obtenido al aplicar los extractos acuosos

(infusi6n y macerado) de las nueve especles de Cestrum al 5% en lar
 vas del cuarto Instar de Aedcz -egypti, en Chapingo, Hxico (1989)7
 

Especie de 	Cestram 
 Mortalidad (Z)
 
Infusi6n 
 Macerado
 

C. anagyris 
 P 7 
 78.9
 

C. dumetorum 
 0.0 
 0.0
 

C. elegans 
 15.0 
 70.0
 

C. glanduliferum 
 0.0 
 0.0
 

C. lanatum 
 0.0 
 0.0
 

C. nocturnum 
 14.0 
 31.6
 

C. roseum 
 5.3 
 0.0
 

C. scandens 
 0.0 
 0.0
 

C. thyrsoideum 
 98.2 
 96.5
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que Bebe speciosa (Scrophulariaceae); que ocasion6 el 83.3% como ma
 

cerado, en las evaluaciones relaizadas por Sinchez (1987). No obs

tante, sus buenos resultados, se considera menos t6xica que Yuca
 

filifera (Liliaceae), la cual provoc6 la mortalid~d total en la in
 

vestigaci6n de Sinchez (1987).
 

5.2 Mosquito C. quinquefasciatus
 

En el mosquito C. quinquefasciatus tambign se realiz6 is misma
 

evaluaci6n que en A. aegypti, como se sepial6 anteriormente en la
 

parte metodol~gica. Los resultados emanados de estas pruebas biol6
 

gi as se presentan en el Cuadro 11, 
en el cual se observa que cua

tro plantas en forma de infusi6n ocasionaron una mortalidad superior
 

al 60%. Las plantas a las que se hace referencia son: C. anagyris,
 

C. elegans, C. lanatum y C. thyrsoideum con 90.9, 88.9, 69.1 y 63.7%
 

de mortalidad, respectivamente. Pot otro lado, cuando se probaron las
 

nueve especies en forma de macerado,solamente C. anagyris y C. elegans
 

resultaron prometedoras en el coubate del mosquito C. quinquefasciatus,
 

al provocar el 96.4 y 96.3% de mortalidad, respectivamente.
 

En lo que respects a la comparaci6n de estos resultados con la 

informaci6n generada en otras investigaciones, se encuentra que Ro

driguez y colaboradores (1982), y Rodriguez y Lagunes (1987) reports

ron is toxicidad de C. anagyrifs, C. roseum y C. thyrsoideum, todos
 

en forma de macerado. En relaci6n a is primers, en este trabajo se 
lo
 

gr6 el 21.4% mis de mortalidad que las-dtasde discusi6n, mientras que
 

en la segunda y tercera especie no se registr6 ninguna larva muerta,
 

lo cual contrasts con el 51.8 y 41.0% de mortalidad obtenida por Ro

driguez y Lagunes (1987).
 



Cuadro 11. 
 Porcentaje de mortalidad obtenido al aplicar los extractos acuosos
(infusi6n y macerado) de las nueve especies de Cestrum al 5% en
larvas del cuarto Instar de Culex quinquefasciatus, 
en Chapingo,

Kixico (1989).
 

Especie de Cestrui 

Mortalidad (Z)
 

Infusi6n 

Macerado
 

C.- anagyris 

90.9 


96.4
 
C. dusetorum 


0.0 

0.0
 

C. elegans 

88.9 


96.3
 
C. glandulifer 

0.0 
0.0 

C. lanatum 69.1 0.0 
C. nocturnum 


0.0 

16.4
 

C. roseum 

9.2 


0.0
 
C. scandens 


0.L... 

0.0
 

C. thyrsoideum 

63.7 


0.0 
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Las especies de Cestrum que resultaron mis t6xicas contra esta
 

especie de insectos, fueron C. anagyris y C. elegans, al ocasionar 90.9
 

y 96.4, 88.9 y 96.3% de mortalidad, en infusi6n y macerado, respectiva

mente. Estos datos le confieren mayor toxicidad a las especies enuncia

das que a Ia cancerina Hippocratea sp. (Hippocrateaceae), evaluada por
 

Pacheco (1983), el cual obtuvo 78.0 y 79.0% de mortalidad para infuEi6n
 

y macerado, respectivamente.
 

5.3. Conchuela delfrijol, E. varivestis
 

En conchuela del frijol se registraron datos de tres pargmetros"
 

de evaluaci6n.' mortalidad, -dafio, y peso de larva, los cuales se anotan
 

en el Cuadro 12, en donde se 
sefialan los porcentajes obtenidoz en infu

si6n y macerado de las nueve especies de Cestrum, para cbda uno de 
los
 

pargmetros evaluados.
 

Las mejores plantas para el combate del primer instar de con

chuela E. varivestis fueron C. anagyris, C. nocturnum y C. thyrsoideum.
 

En la primera especie, resultaron promisorias la infusi6n y el macera

do, con 46.7 y 70% de mortalidad, respectivamente. En la segunda espe

cie enunciada, se obtuvo el 76.7% de individuos muertos en infusi6n,
 

mientras que en el macerado fue de 100.0%. En la 
tercer planra, sola

mente la infusi6n mostr6 toxicidad al ocasionar el 33.3% de mortalidad.
 

El porcentaje de dafio, 
las plantas que mostraron protecci6n al
 

foliolo de frijol, fueron: C. anagyris y C. nocturnum. Ambas especies,
 

tanto en infusi6n como macerado, con 43.3 y 37.9, y 27.1 y 9.01, 
con
 

respecto al testigo (Cuadro 12).
 



Cuadro 12. 
 Resultados de mortalidad, dafio y peso de larva obtenidos a los tres dras despugs de
!a aplicaci6n de los extractos acuosos de nueve especies de Cestrum al 5%, 
en folla
je de frijol donde se alimentaron larvas de primer Instar de la conchuela del fr-jol E. varivestis, en Chapingo, Mexico (1988-1989).
 

Especie de Cestrum Mortalidad () Dafio (Z) Peso de larva (Z) 
Infusi6n Macerado Infusi6n Macerado Infusi6n Macerado 

C. anagyris 46.7 70.0 43.3 37.9 69.3 78.1 
C. dumetorum 23.3 13.3 79.1 76.9 66.7 91.2 
C. elegans 6.7 6.7 93.9 98.6 96.8 95.7 
C. glandullferum 23.3 6.7 69.0 81.0 100.0 100.0 
C. lanatum 6.6 10.0 82.9 87.8 93.0 100.0 
C. nocturnum 76.7 100.0 27.1 9.0 100.0 0.0 
C. roseum 23.1 20.0 75.8 95.0 87.7 87.7 
C. scandens 13.3 3.3 96.1 99.0 87.2 8 .2 
C. thyrsoideum 33.3 20.0 70.8 84.0 79.8 78.0 
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En lo que respecta a peso de larva solamente C. nocturnum re

sult6 prometedor, puesto.que como se report6 mortalidad total en el
 

macerado, no hubo larvas vivas para el registro del peso, por lo
 

tanto se registra como cero.
 

De manera general, tomando en cuenta las tres formas de eva

luaci6n, las especies t6xicas contra conchuela del frijol, en orden
 

descendente de actividad, fueron: C. nocturnum, C. anagyris y C.
 

thyrsoideum. 

Eniotros resultados, obtenidos con la misma metodologia ensaya
 

da en esta tesis, se citan 
 a Hippocratea sp (Hippocrateaceae),
 

Cestrm nocturnum, Nerium oleander (Apocyneceae), Trichilia americana
 

y Trichilia havanensis (Meliaceae) (Mota, 1984; Romo y Rodriguez,
 

1987; Luna, 1988). En Hippocratea sp, Mota (1984) report6 el 100% de
 

"mortalidad para infusi6n y macerado; esto es, mayor toxicidad que la
 

sefialada por Luna (1988); 71.0 y!76 .8Z, 
Io cual indica que esta espE
 

cie es mis t6xica para conchuela que C. nocturnum, de acuerdo a Mota,
 

o similar en efectividad acorde con Luna. En la comparaci6n de los
 

resultados obtenidos por Mota en C. nocturnum, con los registrados
 

en esta evaluaci6n, se observa que en este trabajo se logr6 un incre
 

mento del 30% de mortalidad, en ambas formas de elaboraci6n de los
 

extractos acuosos. N. oleander, reportada por Luna (1988), 
result6
 

menos efectiva que C. nocturnum, pero con mayor toxicidad que C.
 

anagyris. En T. americana y T. havanensis, evaluadas por Romo y Ro

driguez (1988), 
se obtuvo menor actividad insecticida que C.
 

nocturnum, pero similar efectividad que C. anagyris, tdnto en infu

si6n como macerado.
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5.4. Gusano cogollero del maiz, S. frugiperda'
 

Los resultados obtenidos de la aplicaci6n de nueve especies de
 

Cestrum, en infusi6n y macerado acuosos al 
5%, sobre larvas de primer ins
 

tar del gusano cogullero del maiz S. frugiperda se muestran en el Cuadro
 

13, en el cual se observa que solamente C. nocturnum y C. elegans mani

festaron toxicidad. El primero caus6 el 33.3% de mortalidad como infu

si6n, y 30.9% como macerado. En cambio el segundo Cestrum, result6
 

prometedor al oc&sionar una disminuci6n de 46.9% de peso, en larvas
 

tratadas con la infusi6n, en relaci6n altestigo."
 

En otras investigaciones, efectuadas con la misma metodologia,
 

se reportan contra esta plaga: Aichemilla procumbens (Rosaceae),
 

Bocconia arborea (Papaveraceae), Hippocratea sp. (Hippocrateaceae),
 

Hammea americana (Guttiferae), y Salvia tiliaefolia (Lablatae)
 

(Rodriguez et al., 1982; Martinez, 1983; Villanueva, 1988). La me

jbr planta, de las especies cietadas anteriormente es Hippocratea
 

sp, la cual ocasion6 mis del 7.9% de mortalidad en comparaci6n
 

con los resultados obtenidos con C. nocturnum en esta investigaci6n,
 

en infusi6n y macerado. En cambio con las demas especies, C.
 

nocturnum result6 mis t6xica para cogollero, puesto que mostr6 ac

tividad en ambas formas de elaboraci6n, mientras que en B. arborea
 

solo fue en macerado y A. procufbens en infusi6n. En peso de larva
 

solamente C. elegans result6 prometedora en este trabajo, lo cual
 

puede compararse con H. americana, S. tiliaefolia, Hippocratea sp.
 

y B. arborea, observindose que su toxicidad es muy baja en este pa

rimetro, puesto que disminuy6 el peso de larva en menor porcentaje
 

que las demhs especies.
 



Cuadro 13. 	Mortalidad y t "o de larva obtenidos a los siete dfas despu6s de la aplicaci6n
 
de los extractos acuosos de nueve especies de Cestrum al 5%, sobre diet:a merf
dica de gusano cogollero del mafz S. frugiperda, en Chapingo, Mgxico. (1989).
 

Especie de 	Cestrum 

Mortalidad (M) 
 Peso de larva (z)
Infusi6n 
 Macerado 
 Infusi6n 
 Macersido
 

C. anagyris 

4.8 
 14.4 
 76.7 
 73.0
C. dumetorum 

9.7 
 .7 
 63.4 
 53.1
C. elegans 


17.2 
 18.5 
 46.9 
 100.0
C. glandultferum 

23.4 
 18.6 
 62.5 
 71.9
C. lanatum 

6.0 
 7.7 
 93.0 
 86.0
C. nocturnum 


"33.3 
 30.9 
 59.4 
 68.8
 
*C. roseum 


19:8 
 16.0 
 65.6
C. scandens 	 62.5
 
14.8 
 22.2 
 60.0 


C. thyraoideum 	 81.3
 
4.8 
 8.9 
 93.0 
 100.0
 



6. 	CONCLUSIONES

P 

En la evaluaci6n de nueve especies de Cestrum al 5%, 
en infu

si6n y macerado acuosos, contra larvas de cuarto Instar del mosquf
 

to.Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus, y conchuela del frijol
 

Epilachna varivestis, y gusano cogollero del malz Spodoptera
 

frugiperda se concluye lo siguiente:
 

a) 	 Las especies de Cestrum que provocaron mortalidad mayor al
 

30% en A. aegypti fueron: C. thyrsoideum y C. anagyris, ambos
 

en infusi6n y macerado, mientras que C. elegans y C. nocturnum
 

solamente en macerados, en orden de toxicidad.
 

b) 	 Las especies de Cestrum que provocaron mortalidad mayor
 

al 302 en C. quinquefasciatus fueron: C. anagyris y C. elegans,
 

ambos en infusi6n y macerado, mientras que C. lanatum y C.
 

thyrsoideum solamente en infusi6n, en orden descendente de ac

tividad t6xica.
 

c) 	 En conchuela del frijol E. varivestis, las especies de Cestrum
 

que resultaron prometedoras fueron: C. nocturnum, en infusi6n
 

y macerado, causando una mortalidad mayor al 302 y un dafio me
 

nor al 502, conjuntamente con un peso de larva menor al 50%
 

en comparaci6n al testigo; C. anagyris, prometedor en mortali-.
 

dad y dafio, en ambas formas de elaboraci6n; y C. thyrsoideum,
 

manifest6 
 su actividad solamente en mortalidad, como infu

si6n.
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d) 
 En gusano cogollero del ma~z, dos especies resultaron prome
 

tedoras: C. nocturnum y C. elegans. El primero caus6 una
 

mortalidad mayor al 302 como 
infusi6n y macerado, y el se

gundo disminuy6 al 46.9% de peso de larva en relaci6n al tes
 

tigo, como infusi6n.
 

e) 	 En orden de efectividad, de acuerdo a los resultados obteni

dos en las cuatro especies de insectos, se citan las seis
 

plantas que mostraron la mayor actividad insecticida: C.
 

nocturnum, C. anagyris, C. thyrsoideum, C. elegans, C.
 

dumetorum y !C.lanatum. 
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@ COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
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DIRECCION ACADEMICA
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NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS
 

BOARD ON SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR INTERNATIONAL DEVFI.OPMENT
 

2101 CONSTITUTION AVENUE TELEX: 353001 BOSTIP V.*SH 
WASHINGTON, D.C. 20418 U' Cable Address: NARECO 

TELEPHONE: 202/334-2633 Fax No. 202133-2660 

July 22, 1991
 

Dr. Angel Lagunes-Tejeda
 
Professor
 
Centro de Entom-logia y Acarologia
 
Colegio de Postgraduados
 
Chapingo, Mexico 56230
 

Dear Dr. Lagunes-Tejeda:
 

As you may know, the Board on Science and Technology for International
 
Development (BOSTID) of the U.S. National Research Council has entered into an
 
agreement with the Office of the Science Advisor (SCI) of the United States
 
Agency for International Development (USAID). One of the responsibilities
 
BOSTID has within this mandate is to offer technical assistance to grantees
 
(and potential grantees) in the PSTC and CDR programs.
 

The Biotechnology 2000 conference will be held in Bali, Indonesia, during
 
September 16 - 19, 1991. BOSTID would like to sponsor your attendance at the 
conference and at a two day "networking" meeting on September 20 - 21 along
 
with approximately 20 other USAID grantee5. The conference should provide an
 
overview of commercialization of products resulting from biotech research, and
 
will give you a chance to discuss international industrial collaborations.
 
You would be asked to present a fifteen minute discussion of your work on
 
September 20. This will serve as an informal link with other USAID/SCI
 
grantees. On September 21, the morning discussions of the meetilig will be
 
devoted to biosafety. The afternoon will focus on intellectual property
 
rights and patenting. I will provide you with more information when the
 
FAhedule is finalized.
 

In sponsoring your attendance at these meetings, BOSTID will pay your travel
 
expenses to the conference, conference registration, and per diem (which will
 
include hotel and meal costs).
 

Please contact me immediately regarding your interest and availability for the
 
meetings. My telephone number is 202-334-1785, fax is 202-334-2660, and telex
 
is 353001 BOSTID WSH. I apologize for the short notice, but arrangementh must
 
be made by August 15, 1991, at the latest. If I do not hear from you by
 
August 12, I will assume you are unable to attend the meeting.
 

Thank you in advance for your timely response.
 

Sincerely,
 

Jill Conley, Ph.D.
 
Program Officer
 

The Board on Science and Technology for internationalDevelopment (BOSTID) conducts programs unth and for develhping countries on. 
behalf of the National Resrch Council. through its Office of InternationalAffairs. uhich serie the mternational interests of 



Biotechnology 2000 

Conference Programme 

y, 16 Peptember, 1991 

Introduction and Welcome 
Dr Colin Jones Oxford Business Group
Biotechnology 2000 
Sir Geoffrey Allen Kobe Steel 

iy, 17 September, 1991 

hcare & Biotechnology 

Developing Role of Biotechnology in Health Care 

Dr John Dickinson Sanofi Ltd
 
Bioengineering and Vaccine Production 

Dr Alan Kingrms- British Biotechnology Ltd 

Therapeutic Proteins from Microbial Sources 
Prof. Peter Senior Delta Biotechnology Ltd 
The Role of Ethnopharmacology in the 
Development of Primary Health Care 
Dr Michael Balik New York BotanicalGardens 
The Role of Biotechnology in the Development of 
Diagnostics for Health Care
 
Prof. John Smith Strathclyde University. Scotland 


ial/Plant Improvement & Resources 

.1iotechnelogical Approaches for Stock 

improvement 


Dr John Clark AFRC Animal Virus Research Inst 
Plant Improvement by Genetic Manipulation 

Prof. Richard Flavell AFRC John Innes Res. Inst 

Deforestation .
 A Challenge for Biotechnology 
Prof Ghillean Prance BotanicalGardens,Kev 
Biotechnology and Mans Propagation of 
Commercially Important Crop Species 
Prof. Donald Dougall University of Tennessee 
Biotechnology & Post Harvest Crop Physiology 
Mr Fraser lmrie Sempernova Ltd 
... 

Wejnesday, 18 September, 

Renewable Resources, Biomass Production 

& Natural Products 

0900 Chemical Feedstocks from Renewable Resources 

Dr Rod Greenshields Gi Biotechnology Lid 

0940 Paper. Fuels & Enzymes from Agricultur i Waste 

1050 
Prof. Brian Hartley imperialCollege. London 
Plants as a Source of Chemicals 
Prof. Yasuyuki Yamada Uniersitv of Kynto 

1130 Natural Products from Animal Cell Cultures 

Prof Ray Spier Universityof Surrey 
1210 Fermentation Technology in Biotechnology

Prof Hideaki Yamada University of Kyotn 

Afternoon free f.o tour Bali 

Thursday, 19 September, 1991 

Enzyme & Biosensor Technology 

0900 Enzymes and Enzyme Technology 
Prof Anthony Godfrey BiocatalystsLtd 

0940 Biosenors & Applications in Biotechnology 
Dr Chris Lowe Uniier.sityofCambridge 

Fish & Algal Biotechnology 

1100 Microalgae & Seaweeds for High-Value Chemicals 

Dr Len Evans Universityof Leeds 
1140 Biotechnology & Fish & Shellfish Prpduction 

Prof R J Roberts UniversitY of Stirling 

Mechanisms & Implementation 

1400 Investment Strategies in Biotechnology. 
Dr Geoff Walker Base InternationalUK 

1440 Project Selection Criteria 

Dr Stuart Stearns Life Science StrategiesInc 
1520 Care and Support for New Ventures 

Mr Bob Foster Conmmnuenlth Biog'enture.s h i 
1630 Development in the Pacific Basin 

Prof Mike Fowler llant Scir ,, LrI 

SOCIAL PROGRAMME 

For All Participants 

Official Opening and Dinner• Ceremonial Dinner with the Governor of Bali at the Courtyard House of 

Parliament 

For Accompanying Persons only 

Ther will e a choice of tours to Balinese temple. religious bathing 
pring,. artist colony. silver works and the famous Temple of Tanah Lot 

at sunsct: as well as a sea trip to visit small islands around Bali which 
will include a visit to a cave of giant bats. observing coral reefs in a glas"
bottom boat. visiting acliff village and snorkling if desired. 

Optional Tours in Bali 

A variety of short optional tours will be on offer. 

Pre and Post Event tours 

For those with time to visit other parts f Indonesia
 
several very unusual tours (2-7 days are offered
 

* The island of LombokF Komodo Island Dragons
 
" The highlands of South Sulewesi (the Toraja culture)

* Mount Kelimutu in Fiores 

* A jungle trip in Kalimantan
 
I* Stoine Age cultures of Irian Java (New Guinea)
 

Details will be supplied if requested. 

Please indicate if details required 

- AIR TRAVEL 
- j 

The offcial carrier: 

Garuda Indonesia 



REGISTRATION FORM 
... 
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Biotechnuilogy may launch an industry as 
Delegate Fee: US$1.o00t. 151; VATi characteristic of the 21st Century as those based
Iincluding conference documentation, lunches and refreshment on physics and chemistry have been of the 20th
 
Lreaks, Offimial Opening with Dinner and Ceremonial Balinese 42entury".
 
Evening)
 

Accompanying Person Fee: US$400 The Economist 1979 
tincluding above social events and two days of tours) 

Accommodation: Single: US$96. Double US$108 The purpose of the conference is to review current developments Biotechnology(one night's non-refundabie deposit on booking) 	 in biotechnology and to consider these against the background of 
the developing needs of the countries of the Pacific Basin. 2000 

Please record the following booking: 

Delegate M/F Accompanying Person/a The conference will focus on health care, ethnopharmacology,

agriculture and food production, raw materials for developing the
 

Hotel Accommodation for ....................
nights chemical industry and the biomass renewal with particular

reference to high value crops and forestation.
 

Arriving ....................
Departing ....................
 

Payment due with this booking: 	 Presentations will be made by international experts and close
consideration will also be given to investment mechanisms and 1st Pacific Basn Conference andDelegate registration:US$ 1,840 the needs of new companies. 	 Exhibition on Biotechnology 

Accompanying Person: US$400 
The exploitation ef the potential of biotechnology will unleash
 

Accommodation Deposit 
 ideas and products to be the basis of futmu. commercial success.
(Single: US$96 -Double:US$108) Many industries will be affected by such developments and thoe 16-20th September, 1991

at the leading edge of the industry, and who should attend this
conference will be in: 

at i
Paym ent enclosed [I] Invoice m y com pany [j]fNreaeIndalbConent 

(Cheques payable to: Oxford Business Group) Nusa Indah Convention Centre
Fine Chemicalo, Pharmaceuticals and Diganostics 

Please charge my conference fee to: Agricultural and HorticulturalBiotechnology Bali, Indonesia

m." The Food and Beverage Industry
 

American Express I Visa Waste Treatment and Renewable Energy Resources.
 

Mastercard 	 Access L-] 
Expiry Date .................... 	 THE_ EXHIBITION
Card No: ............................................ 


The conference will be supported by an exhibition whose purposeSignature .........................................................
Date is to allow the demonstration of equipment, processes and 
products from the commercial application of biotechnology.

Name Conference delegates will include senior representatives from 
amp- both governments in the Asia-Pacific region and the privateCompany sector who are interested in investment and purchasing. 

Address 
Further details of the exhibition can be obtained from: Organised by: The Oxford Business Group LimaSeymour House, 285 Banbury Road, Oxford OX2 7Teluphone Telefax Conference and Exhibition Secretariat Pte Ltd Telephone: (44) 0865 53688, Fax: (44) 0865

Retx.rn to:
Julie Coates, Oxford Busineris Group Limited 	 128 Sophia Road #01-01, Singapore 0922Telephone: (65) 3373476; Telefax: (65) 3370694


Seymour Houre, 285 Hanbury Raa, Oxford, OX2 7AR, UK 
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TELEPHONE. 202/334-2633 Fax No. 202334-2660 

July 22, 1991
 

Dr. Angel Lagunes-Tejeda
 
Professor
 
Centro de Entomologia y Acarologia
 
Colegio de Postgraduados
 
Chapingo, Mexico 56230
 

Dear Dr. Lagunes-Tejeda:
 

As you may know, the Board on Science and Technology for International
 

Development (BOSTID) of the U.S. National Re;earch Council has entered into an
 
agreement with the Office of the Science Advisor (SCI) of the United States
 
Agency for International Development (USAID). One of the responsibilities
 
BOSTID has within this mandate is to offer technical assistance to grantees
 
(and potentiai grantees) in the PSTC and CDR programs.
 

The Biotechnology 2000 conference will be held in Bali, Indonesia, during 
September 16 - 19, 1991. BOSTID would like to sponsor your attendance at the 
conference and at a two day "networking" meeting on September 20 - 21 along 
with approximately 20 other USAID grantees. The conference should provide an 
overview of commercialization of products resulting from biotech research, and 
will give you a chance to discuss international industrial collaborations. 

You would be asked to present a fifteen minute discussion of your work on
 
September 20. This will serve as an informal link with other USAID/SCI
 

grantees. On September 21, the morning discussions of the meeting will be
 
devoted to biosafety. The afternoon will focus on intellectual property
 
rights and patenting. I will provide you with more information when the
 
schedule Is finalized.
 

In sponsoring your attendance at these meetings, BOSTID will pay your travel
 
expenses to the conference, conference registration, and per diem (which will
 
include hotel and meal costs).
 

Please contact me immediately regarding your interest and availability for the
 
meetings. My telephone number is 202-334-1785, fax is 202-334 2660, and telex
 
is 353001 BOSTID WSH. I apologize for the short notice, but arrangements must
 
be made by August 15, 1991, at the latest. If I do not hear fr6m you by
 

August 12, I will assume you are unable to attend the meeting.
 

Thank you in advance for your timely response.
 

Sincerely,
 

Jill Conley, MhD.
 
Program Officer
 

The Board on Science and Technology for InternationalDevelopment (BOSTID) conducts programs uith and for developing countries on 
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