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Presentaci6n 
Sanidad Vegetal estima conveniente hacer conocer a 

travs del presente Boletin las principales actividades 
que realiza en los diferentes aspectos fitosanitarios, lo 
que permitirg. una mayor difusi6n de las nuevas tdcnicas 
que en los filtimus afnos se vienen desarroilando en este 
campo.

Los profesionales, tecnicos y agricultores en general
estdn conscientes de que una de las serias liinitantes de 
la producci6n y productividad, lo constituyen las plagas,
enfermedades y malezas que afectan a los cultivos, yu 
sea a nivel regional como provincial, nacional y mundial,
determinando la necesidad de establecer medidas legales 
y de efectuar trabajos de investigaci6n que permitan el 
control de las mismas. 

La carencia de un medio de comunicaci6n es una de las 
razones principales que ha motivado la publicaci6n de 
este Boletin, el mismo que permiiri exponer y difundir 
los resultados de los trabajos de investigaci6n ejecutados 
en el laboratorio y en el campo, los que muchas veces no 
hani sido aplicados por falta de comunicaci6n oportuna.
Esta publicaci6rn incluye la valiosa contribuci6n de los
profesionales de Sanidad Vegetal y otras entidades. En 
los pr6ximos nimeros semestrales, aspiramos contar con 
una mayor colaboraci6n afin dc las Universidades,
Escuelas Politdcnicas, INIAP y t~cnicos que laboran en 
empresas privadas que tienen relaci6n con el direa 
fitosanitaria, cuyo decidido apoyo significard la conti 
nuaci6n de este gran esfuerzo. 

Expreso mi agradecimineto a la Deutsche Gesellschaft 
fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ), de la Repfiblica
Federal de Alemania, y a la Agencia para el Desarrollo 
Internacional, en el marco del Convenio "Fondos No 
Reembolsables AID/MAG", 5160048 laNO por impor
tante ayuda prestada para la publicaci6n de este medio 
divulgativo. 

Ing. Gabriel Andrade V.
 
Jefe Nacional de Sanidad Vegetal
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El "arbol de ia India" (Azadirachta
indica) y su utilizaci6n potencial elen 

Ecuador, con especial referencia a las
 
propiedades plaguicidas 
 de sus 
extractos
 

Carlos Klein Koch* 

1. Introducci6n 

El "irbol de la India", conocido en los paises de habla

inglesa cormo "neem", 
es una especie siempreverde de la
 
familia de las melidceas aue alcanza 10 - i5 m de altura
 
y posee una atrayente copa globosa. En America Latina
 
ha sido introducido 
a Surinim, Haiti, Nicaragua y otros
 
paises, siendo 
su origen las -egiones tropicales secas dela India y Paquistdn. Por otra parte, en Africa se ha 
establecido con t6xito en los paises del Sahel. En Ecuador 
existen arededor de 100 dirboles en un sector de
Provincia de Nlanabi denominado "Lomas de Lodana". 

la 

Las semillas fueron traidas de Nigeria en 1978 y el
 
objetivo perseguido fue introducir una especie arb6rea de
crecimiento ripido, resistente a la sequia, para
proporcionar sombra v lefia (Sim6n de Montfort,
comunic. pers.). La planta es capaz de desarrollar un
amplio sistema radicular quc puede alcanzar hasta 15 m 
de profundidad. S61o en periodos extremadamente secos 
elimina sus hojas. Su madera es rojiza, dura y
resistente. Las hojas bien desarrolladas son verde
oscuro y alcanzan 35 deems. tamaflo. Las pequeflas
infloresctncias son de color bianco y tienen un ligero 
aroma a miel (fig. 1). El fruto es ovalado, de 1,5 a 2 cms. 
de largo y en estado maduro es de color amarillento (fig.
2, portada del Boletin). 

Por lo aeneral el fruto contiene una semilla rica en 

* Dr. Agr Jefe Proyecto Mision Tecnica Alemana (GTZ) - Convenio 
Sanidad Vegetal (MAG]. 
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aceite, raramente dos. La planta fractifica por prirnera 
vez a los 4 - 5 afios. Su velocidad de crecimiento es 
notablemente rdpida. Dependiendo de factores locales
puedealcanzar4- 7 m alos 3 afosy 5- 12 m .a los 8 
aftos de edad (Gartner, 1982). Sin embargo, el gran
interds por esta especie en la actualidad radica en el LISO
de sus extractos como plaguicidas. 

, 
 ', 


A.
 

Inflorescencia del "drbol de la India" (Azadirachta indic2. Lomas de
Lodana, Manab, Noviembre 1985. 
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incluso cortos periodos de temperaturas superiores a 44 
*C (a la sombra). Con temperaturas inferiores a 8 "C 
detiene su crecimiento. Es sensible a las heladas. 

2.3. Suelos 

No presenta mayores exigencias. Crece en suelos de 
textura arenosa a arcillosa, sin embargo, es sensible al 
mal drenaje. 

3. Cuidados 

Las pldntulas son sensibles a la competencia con 
malezas. 

4. Multiplicaci6n 

La multiplicaci6n se reaiiza por semillas. A los 6 - 8 
meses, o antes, puede realizarse el trasplante cuando las 
pldntulas han alcanzado una altura adecuada. Las 
pldntulas desarrollan inicialmente un fuerte sistema 
radicular, al que sigue posteriormente un ripido 
crecimiento de la parte adrea. 

5. Usos 

5.1. Utilizaci6n general 

En la actualidad el mayor interds radica en su valiosa 
madera y en sus notables propiedades como "plaguicida 
natural". En relaci6n a este filtimo aspecto se han 
realizado ya dos congresos internacionales en la 
Repfiblica Federal de Alemania (Schmutterer, Ascher, 
Reinbold, 1980 y Schmutterer y Ascher, 1983) y un 
tercero se realizard enjulio de 1986 en Kenia. 

En el Norte de Ghana se han obtenido 108 - 137 m3/ha 
al explotar drboles de 8 afios de edad (densidad de 
plantaci6n 2,4 x 2, 4 m). Es una especie muy apreciada 
coino drbol de sombra y para formar avenidas en 
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sectores urbanos y rurales de la India y algunos paises
de Africa. 

En 1983 se plantaron algunos cientos de "azadirach
tas" (nombre comfin dado en Manabi a A. indfra en la 
carretera que une Portoviejo con las "Lomas de
Londana" (fig. 3). (Montfort, comunic. pers.). 

. -4 

Avenida con A. ;ndicade2 - 3 afos de edad en Manabi. 

5.2. Otros usos 
5.2.1. Mejorador de suelos 

A. indica posee particulares condicionep para aprovechar
los nutrientes de los estratos mdis profundos del suelo. 
Esta caracteristica le permite crecer incluso en terrenos
pobres, efectuando un valioso ciclo de nutrientes 
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(suelo-raices-hojas) hacia la superficie. Se considera por 
ello al "azadirachta" como un mejorador de suelos. La 
"torta" resultante del aprovechamiento del aceite que 
contienen las semillas, incorporada al suelo, muestra 
notables beneficios. Aplicado juntamente con urea este 
"kuchen" puede reducir las aplicaciones de nitr6geno en 
25 y hasta un 50% (p. ej. en el cultivo de arroz). 

5.2.2. Propiedades farmac~uticas 

Preparados a base de la corteza se usan para combatir 
la fiebre, sed, mareos, enfermedades de la piel, malaria y 
como antidoto al veneno de alacraies y serpientes. En la 
India, donde se estima que existen 25 millones de 
ejemplares de esta especic, se utilizan las hojas 
comtinmente contra erupciones cutdneas y abscesos. El 
jugo de las hojas recien extraido se mezcla con sal y se 
utiliza contra lombrices intestinales. El aceite de la 
semilla se usa contra el reumatismo, sifilis y lepra. 
Igualmente en la India, se mastican ramillas de A. indica 
con el objeto de mantener la higiene bucal (dental). 

5.2.3. Propiedades detergentes 

Tomando en cuenta la acci6n antisdptica del aceite 
obtenido de las semillas se fabrican jabones medicinales. 

5.3. Plaguicidas naturales a base de extractos de A. 
indica 

El hecho que la poblaci6n hindi utilice desde tiempos. 
remotos las hojas del "neem" para proteger sus ropas y 
granos almaceaados del ataque de plagas y la resistencia 
del drbol al ataque de langostas migratorias (p. ej. 
Schistocerca americana gregaria), constituyen el origen 
de la preocupaci6n moderna por esta multifacdtica 
especie forestal. 

De acuerdo con los resultadc-s recientes de mds de 15 
afios de investigaci6n, no hay ningfin extracto vegetal en 
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el mundo que posea una actividad similar al "azadi
rachta" en cuanto a la amplitud de su acci6n contra 
ciertos insectos perjudi'iaies (ver Cuadro NO 1). De 
acuerdo a los antecedentes obtenidos en otrcs paises, se 
pueden obtener alrededor de 1.500 a 2.000 kg/ha, o mdis, 
de frutos cuyas semillas contienen hasta un 40% de 
aceite. 

Tanto las hojas corno las semillas contienen, entre 
otros, el principio activo denominado "azadirachtina", de 
notables efectos repelentes, especialmente contra insec
tos. Los extractos ocasionan distorsiones en la 
metamorfosis, inhibicion del crecimiento, mallormacio
nes, reducciones en la fecundidad y mortalidad, 
principalmente en ciertos artr6podos que ingieren o 
entran en contactoconlos substratos tratados. Su acci6n 
de "regFulaci6n del creciniiento", particularmente de los 
estados de desarrollo de los holonetibolos, significa que
los extractos del "neem" presentan una nuy interesante 
nueva forma de acci6n como plaguicida. Es una acci6n 
selectiva, no "t6xica", y, por lo tanto, de muy bajos
riesgos para el hombre y el medio ambiente. Las larvas 
de algunas especies de lepid6pteros y algunos estados de 
desarrollo de cole6pteros son particularmente sensibles a 
este tipo de extractos. 

tomar en cuenta que por el riego y las lluvias repentinas, 

5.3.1. Extractos acuosos para aplicaciones en el 
cainpo 

Al realizar aplicaciones de extractos acuosos hay que 

una parte de la mezcla aplicada puede ser lavada de las 
plantas. 

El extracto acuoso no tiene un efecto "t6xico" directo 
sobre la plaga, actuando muchas veces comio repelente
(caso de langostas) o cono inhibidor del desarrollo, 
dependiendo del tipo de insecto-plaga en cuesti6n y de la 
concentraci6n del extracto. Tratdndose de estados 
larvarios, el efecto se observar recien a los 2 6 3 dias de 
efectuado el tratamiento. 
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Como se trata de un "plaguicida natural" el efecto en

el campo dura s6lo uncs pocos dias, disminuyendo
gradualmente. Los intervalos de las aplicaciones
dependerdn del cultivo y de la plaga presente. En
cruciferas (p. ej. repollo) tal vez sea necesario hacer
repeticlas aplicaciones semanales. Como los extractus 
acuosos de semillas limpias de azadirachta" no
producen residuos para el hombre y animales, no es
necesario observar un tiempo de carencia en hortalizas y
frutas. No se han observado efectos fitot6xicos. 

5.3.2. Extractos de aceite para aplicaciones a granos 
almacenados 

Al igual clue los extractos acuosos, el aceite obtenido de
las semillas no es directamente t6xico para el combate le
plagas de granos almacenados, como p. ej. los "brucos" 
(gorgojos de la familia Bruchidae). Si los granos de
algunas leguminosas (fr~joles) ya atacados por brucos 
son tratados con aceite de "azadirachta" estos no
morirdn de inmediato. Sin embargo, el extracto oleoso 
inhibe el desarrollo de las larvas e influye negativamenLe 
en la prolificidad 6e los adultos. Como las pupas y
adultos no mueren directamente con el tratamiento, es
posible observar brucos adultos (vivos) 2 semanas 
despufs del tratamiento, pero, como no pueden
multiplicarse normalmente pronto desaparecen. En 
ensayos realizados en Africa el (fecto protector del aceite 
dur6,por lo menos, hasta 6 mes,.s. Como cl aceite es de
sabor muy amargo, los granos tratados podrian toma? 
este sabor. Sin embargo, si liegara
trataclos deben ser lavados con 

a 
agua 

ocurrir, los 
caliente 

granos 
antes de 

consumirlos. 
El aceite de "neem" no 

germinaci6n de las semillas. 
afecta la capacidad de 

5.3.3. Sugerencias prdicticas para el uso de 
extractos a base de A. indica 

- Recoger, lavar y secar las semillas al so] durante 
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algunos dias.
 
- El almacenamiento de las semillas debe hacerse 
 en

recipientes bien aireados, como p. ej. canastos, nunca en 
bolsas cerradas de plistico. 

5.3.3.1. Preparaci6n de un extracto acuoso: 

a) para preparar un extracto acuoso, con las semillas 
que contienen los frutos, se necesitan 3 putiados Ilenos
de semillas (aproximadamente 500 g) para 1 balde de 
agua (de 10 litros)

b) es necesario un mortero o piedras para moler (o se 
puede incluso realizar a mano) para partir con cuidado 
una pequefia cantidad de frutos, sin daflar las semillas 
que se encuentran en su interior. 

Las semillas podridas, que han perdido su tipico color 
cafe, deben ser eliminadas. 

c) las semillas separadas de la cdscara por simple"venteo" son vueltas a colocar en el mortero (piedras de 
moler) y son maceradas hasta transformarlas en una 
masa gruesa.

d) la .-iasa obtenida se agrega al agua y se agita
vigorosamente. La mezcla debe reposar por unas pocas
horas. Lo mejor es preparar la mezcla durante la tarde 
anterior al dia que se va a realizar el tratamiento. 

e) si el extracto se va a aplicar con un equipo de
aspersi6n hay que filtrarlo para evitar problemas con las
boquillas. Se puede usar un paio o una gaza fina para
tal efecto. 

f) si no se cuenta con un equipo de pulverizaci6n se 
puede aplicar cl extracto acuoso con medios caseros
(manojos de paja, escobilla, etc.) sumeicfiendo 6stos en la
soluci6n y aplicando el extracto di Lectamente a las 
plantas que se van a proteger. 

5.3.3.2. Obtenci6n de aceite de A. indica 

- se necesitan 2 ml. de aceite de A. indica para
proteger un kilogramo de frfjoles. Es decir, para un saco 
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de 100 kg se necesitan alrededor de 250 ml. 
- las sernillas se separan del fruto tomando las mismas 

precauciones va descritas en las letras "b" y "c" del pto. 
5.3.3.1. 

- la obtenida lamasa maceraci6n de las semillasen 
debe ser "amasada" para obtener el aceite. Para 
conseguirlo, debe agregarse un poco de agua hasta 
formar una masa pastosa 

- al amasar y exprimir con ).a mano, empiez a destilar 
el aceite. Apretando la pasta con fuerza puede obtenerse 
mayor cantidad de aceite. En eta forma pueden lograrse 
cerca de 100-1 5Oml/aceite de un kg de semilla. 

- por supuesto que pueden emplearse otros mdtodos 
para la extracci6n de aceite iprensas). El calentamiento 
no dafla sus propiedades. 

- para realizar el tratamiento es necesario Un recipiente 
ancho donde se puedan mezclar bien los frdjoles con ei 
aceite, que se va agregando poco a poco. Los granos asi 
tratados se guardan como de costuinbre. 

'7' 

TI 

lrupo
de 'azadirachtas" de 8-9 af.os de edad en florai6n. Manabi. 
Noviembre 198C 
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Cuadro I 

Listado alfab~tico de algunas plagas de inter~s 
agri cola (incl. ncmcitodos) que mueistran algiin
grado de sensibilidad respecto a extractos deC A. 
indica. (Grainge et al 1.985) 

Agrotis yps.Ion Limntria dispar
AleurothriXuIS flOCCOSiiS Mamestra brassicae 
Antestiopsis orbitalis Meloidogyric incognita
Aonidiella aurantii Microtermies spp).
Aonidiella citrina Nephotettix virescens 
AphelenchUs avenae NilaIpar,4'a7 a 1u '(fris
Aphididacle (farnilia) Orncopelt us fasc-iatus
 
Aphis gossypil Parasaissetia nigra
 

Ap~is umr~1I Pieris brassicac,

Atherigona soccata P~isma quadraturn

Brevicorync brass-icae 
 P~.azococcus citri
 
Bruchu.!i chinensis 
 Plusia peplonlis
Callosobruchus chinensis Plutella x rlostcila 
Cailosobrucixus n-aculattv, Pratylenchixs brachyurtis
Carpophilus hefnipteruIS Rhizopertha dominica 
Cicaucilidac (familia) IRhopalosiphu- nyinphacae
Corcyra cephialonica Saissetia ni1gra
Cryptolestes pusillus Schistocerca gregaria
Cydia pornonelia Sitophilus oryzae
Diabrotica undecinipnirctata Sitotroga cercalella 
Ditylenchus cypei Spodoptera frugiperda
Dysdercus cingulatus Spodoptera litura 
Dysder-cus flavidus Tribolium con~fuISurn 
Earias insulana Triboliurn castaneum 
Ephest .a rautella T rogode-ma granarium
Epilachna va-ivestis Trx'poryza Incertulas 
Galleria mclionella 
Heliothis spp. (virescens) 
Hypsipyla grandella 
Lasioderrna serricrirne 
Leptinotarsa decemlineata 
Leucinodes orbonalis 
Locusta migratoria 
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Alternativas de control de la 
quemaz6n de las aciculas de 
Pinus radiata ocasionada por
Dothistroma septospora (Do
roq) Morelet 
Napole6n L6pez* 
Abraham Oleas* * 
Mario Vdisconez* ** 

Las plantas forestales no estdin exentas de enfermedades que inciden en el rendimiento, determinando en
algunas oportunidades cuantiosas p6rdidas.

La enfermedad conocida como la "quemaz6n de lasaciculas de pino", se manifest6 en 1982 con caracteristicas epid~micas, debido a las condiciones medioambientales reinantes (ARNOLD 1984, EVANS YOLEAS 1983, PNSV 1982) y a la susceptibilidad del P.radiataen sus primeros aios (KERSHAW 1982).En realidad el pino radiata estaba atacado tambi~n porotras enfermedades en aquella 6poca, que se caracterizaban por una incidencia limitaJa y los agentes causales se comportaban como ligeramente agresivos. No fue esteel caso de Dothistroma septospora que desat6 una"explosi6n", y obviamente despert6 inquietudes en iasEntidades Estatales y la Empresa Privada.
En algunos paises esta enfermedad se controla

mediante la aplicaci6n peri6dica de fungicidas; noobstante, se estdin buscando fuentes de resistencia enaquellas especies que son altamcnte promisorias.Numerosos fungicidas de diferente principio activo, hanmanifestado alta eficiencia para el combate de esta 
enfermedad. 

En nuestro medio, con la finalidad de controlar laenfermedad, se propusieron algunas inedidas de control,tales como: la ejecuci6n de podas V raleo (LOPEZ 1984,
• Ingeniero Forestal, Universidad Nacional de Loja.
* * Ingeniero Agr6nomo, Secci6n de Fitopatologia, Departamento de 
Sanidad Vegetal, Turnbaco.* ** Ingeniero Agr6nomo, delJefe Departamento Tfcnico de 
Aglomerados Cotopaxi S.A. 
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PNSV 1982); el empleo de especies menos susceptibles a
la enfermtdad (PNSV 1982) ; el establecimiento de 
bosques mixtos; el control legal, es decir la aplicaci6n de 
la Ley y Reglamento de Sanidad Vegetal y finalmente el
control quimico. El Programa Nacional de Sanidad 
Vegetal inici6 investigaciones tendientes a la selecci6n de 
fungicidas (PNSV 1983) a fin de disponer de informaci6n 
bdisica. La confirmaci6n d os resultados iniciales de 
control quimico, el empleo de otras alternativas de 
control de la quemaz6n y su influencia en el crecimiento 
de las plantas, justificaron plenamente la realizaci6n de 
la presente investigaci6n. 

Materiales y mftodos 

La investigaci6n se realiz6 en la Hacienda San Joaquin

de la Empresa Aglomerados 
Cotopaxi S.A., provincia de
 
Cotopaxi, desde septiembre de hasta
1983 mayo de
1984, utiliz~indose una plantaci6n de P. radita de tres

afios de edad. El diseflo experimental empleado fue 
de
bloques al azar con 16 tratamientos y 4 repeticiones.

Cada parcela experimental estuvo constituida 
 por 16
plantas, dejando una hilera en contorno; la parcela neta 
correspondi6 a las 4 plantas interiores, las mismas que
fueron marcadas a 1.3 m (DAP: diimetro a la altura del
 
pecho).
 

Los tratarnientos se especifican el
en Cuadro 1: Los
 
fungicidas se aplicaron dos veces, con 
un intervalo de 11n 
mes. La aplicacion de 5 litros de suspensi6n fungicida al
suelo, se realiz6 previa la ejecuci6n de trabajos dc 
cor-)namiento. 

Las aplicaciones al follaje se hicieron con una
neblinadora. A defin mejorar la distribuci6n y
adherencia de los fungicidas se utiliz6 el surfactante 
Triton ACT en la dosis de 40 ml en 100 1. de agua 
excepto para el trifenil acetato de estafio. 

La poda, como medida silvicultural, se hizo eliminando 
las ramas del tercio inferior de las plantas. 



Concentraci6n % > 
Tratarniento y Forndlaci6n C6diqo Alicaci6n Dosis p 

Bitertanol 


Fenaminostlfo 

Tiofanato rtflico 


Bitertanol 


Tiofanato mrntflico 


Trifenil acetato de estao 


Oxicloruro de cobre 


Ilidr5xido ctiprico 


Prooineb 


Thiabendazole 


Clootalonilo 


Captafol 


Benonyl 


Benoil 


Poda 


Testigo 


30 


70 


70 


30 


70 


60 


35 


54 


70 


60 


75 


50 


50 


50 


-

EC 


PM 

PM 


EC 


PM 


PM 

PM 


PM 


PM 


PM 

PM 


PM 


PM 


PM 


-

A 


B 


C 


D 


E 


F 

G 


H 


I 

J 

K 


N 


0 


P 


L 


M 

Suelo 


Saelo 

Suelo 


Follaje 


Follaje 


Follaje 


Follaje 


Follaje 


Follaje 

Follaje 


Follaje 


Follaje 


Follaje 


Suelo 


-

0.025
 00 
0.010 a
 

0.050
 

0.075 O"
 

0.150 P
 

0.150
 

1,400
 

0.340 l
 

0.680
 
00.300 P.

0.550
 

0.750
 

0.150 P
 

0.050
 

-- 0 

En, 
0 
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Se evalu6 la severidad de infecci6n en plantas y ramas 
marcadas al azar, empledndose para ello la escala 
propuesta por FERNANDEZ y TOVAL 1979, donde: 0 = 
drbol o rama sanos, a 4 = defoliaci6n mayor al 76%,
muerte de la planta o rama. Tambidn se determin6 !a 
altura, el DAP. En el laboratorio se analiz6 el nfimero de
aciculas enfermas; el nivel de infecci6n, de acuerdo a la
escala propuesta por PETERSON 1967, donde: 0 = 
ausencia de sintomas a 3 = rns de 20 bandas necr6ticas 
por acicula; con la fi.ialidad de establecer cstos 
pardimetros se recogieron 40 aciculas al azar, en las 
cuatro ramas marcadas de cada parcela neta. 

Los datos experimentales fueron sometidos a anidlisis 
de variancia y para la comparaci6n de las inedidas se 
emple6 la prueba de Tukey al nivel de 5%. Finalmente, se
estim6 la 
incidencia 

eficiencia del control, relacionando 
de la enfermcdad de cada uno de 

la 
los 

trataniientos con el testigo. 

Resultados 

Los valores medios de la severidad de infecci6n en
plantas, ramas y nfimero de aciculas infectadas 
obtenidos durante los tres tiltimos rrieses de la 
investigaci6n, se anotan en los Cuadros 2, 3 y 4. Cabe 
sefialar que para el cdilculo del andlisis de la variancia,
6stos se transformaron a valores arco-seno. 

CUADRO 2.. 
Efecto de la aplicaci6n de fungicidas y una prdctica

silvicultural, sobre la severidad de infecci6n en plantas,
durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 1984 



or+ ~ 

>SEVERIDAD DE INFECCION * 

CD' 

a9trtamientos 1.6o Abril b2 

C. 
(c c 

(D -I C (
C) n 
n Zna 

z a 
. 

0 

( 
S Z 

L(D 
-Trifenil. 

r(n 
0Benoxrl 

o z 

(D 
*oCD 

festigo
Bitertanol(*) 

Bitertanol 
to tinosulao(* 

Poda 
PCropineb 
Benowl 
Tdabendazole 
Tiofanato mretilic(*) 

I Captafol
Clorotalonilo 

acetato de Estafo 
Tiofanato mat1ico 

-1idr6xido clprico 
OLiciorro d 

LN de Sratamientos 

1.8 c 
1.6 bc 
1.6 bc 
1.6 abc 
1.5 abc 
1.5 abc 
1.4 abc 
1.4 abc 
1.3 abc 
1.2 abc 
1.1 ab 
1.1 ab 
1.1 ab 
1.0 a 
1.0 a 
1ob.re1.0 a 

64.73* 
1V10.3% 

2.6 
2.3 
2.1 
2.1 
2.1 
2.3 
2.3 
2.2 
2.2 
2.1 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1.3 
0.9 

160.60* 
10.6% 

c 
c 

bc 
bc 
bc 
c 
C 

be 
c 

bc 
c 

be 
be 
be 
ab 
a 

2.5 
2.5 
2.2 
2.0 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 
1.9 
2.1 
2.2 
2.1 
2.0 
2.0 
1.8 
1.0 

100.20* 
8.12% 

c 
c 

bc 
bc 
bc 
bc 
bc 
be 
bc 

bc 
be 
be 
be 
be 
b 

a 
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CV 

CUADRO 3.-
Efecto de la aplicaci6n de fungicidas y una p ictica

silvicultural sobre la severidad de infecci6n en ramas 
marcadas, durante los meses de marzo, abril y mayo de 
1984. 

SEIRIDAD DE RNFECCION *
 

Tratain9Ltos Mar _Abr i_ 

Testigo 1.10 0 1.8 d 1.8 bPoda 0.9-1 de 1.6 cd 1.4 bBitertanol 
 0.94 da 1.3 cd 1.2 b
B(.-nonpl (*) 0.81 6, 1.4 cd 1.4 b
Ienamtirosu fo(*) 0.75 c(l cd
1.4 1..1 b

'i i ll-dazol 0.75 cl , 1.3u cd 1.4 b
Bitertmlo] (, 
 0.69 bcdc 1.6 .Wi I .H b'Piofanato wcfliwl*) 0.62 bcdo 1.1I rd 1.2 b
 

0.60 bc] .5 
 1 .2 b
(2-ptafo 
 0.44 bcil 
 1.3 ,0d 1.,I b
Clorotalo i1c 0.25 aba c 1.3 (-d !.4 b
 
Henomy' 0.20 
 ab 1.1 cd 1.3 b
'Irifoil a0,Lto jdo' 0.20 ILL 0.9 bcltC) 1.4 b

Tiofanato :itk!T 0.20 ab 1.1 bcd I.4 bOxiloruro r1, wbi-e ab0.19 0.0 a 0.3 a
Hidrcrxido cCuric 0.00 a 1)0.4 1.0 b
 
Cl cldTratxannwltos 321. 78* 404. 10* 12 .43* 

30.19.! 15. 79'6 
 15.33% 

* Significativo 
(*) Tratamientos aplicados en la corona de las plantas
* * Los datos corresponden a los valores reales, 
obtenidos al emplearse la escala propuesta por
FERNANDEZ Y TOVAL 1o,79. 

Los tratamientos que Ilevan la misma letra no difieren, 
entre si por laprueba de Tukey (5%). 
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CUADRO 4.-
Efecto de la aplicaci6n de fungicidas y una prictica 

silvicultural sobre el nfirmero de aciculas infectadas, en 
los muestreos realizados en Marzo, Abril y Mayo de 
1984. 

Tr-ptamientos 

Bitertaol 
Propineb 

Bitertjnol (*) 
Testiqe 
IPoda 
Ekinamiosulfo(*) 
Ienc yl (*) 
'1hiabldazolh 
Tiofanat o rrtl ico(*) 
'1'iolfaato .t l( o 
bentm,, 
Clorotalani o 
Captafol 

1AU.E1 D' ACICUIAS I. ITADAS 

Marze Jril Mao 

16 b 32 Ce& 24 bc 
16 b 31 C'de 32 bc 

15 b 33 do 31 bc
 
13 ab 35 e 36 c
 
13 ab 32 od 31 bc
 
12 ab 26 cdo 26 bc
 
12 ab 24 bdcxk 31 bc
 
12 ab 27 e 31 bc
 
12 ab 26 beCd 25 bc
 
1) ab 23 bed 26 bc
 
9 ab 23 bcd 20 bc
 
9 ab 29 co 24 ab
 
8 ab 23 bex 29 bc


Trifenil a.tato ck estai 7 a 17 be 33 bc 

Ifidr6xick-tlrieo 7 a 11 ab 19 ad, 
Oxiclorunj (Ldobr 6 a 4 a 9 a 

0.i (1- 'Trata~deitos 119.16* 760.69* 442.99* 

tCV 16.94% 16.77Y 17.16%
 

* Significativo 
(*) Tratamientos aplicados en la corona de las plantas 
* * Los datos corresponden a los valores reales, 
obtenidos al emplearse la escala propuesta por 
FERNANDEZ y TOVAL 1979. 

Los tratamientos que Ilevan la misma letra no difieren 
entre si por la prueba de Tukey (5%). 
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En numerosos casos, en los Cuadros se puede observar 
una inversi6n de valores, de acuerdo a las fechas de 
evaluaci6n; sin embargo, en tdrminos generales, fue
notoria una alta consistencia en cuanto al efecto de los
diferentes tratamientos, sobresaliendo por su eficiencia 
los fungicidas ci~pricos, que tuvieron el menor indice de
enfermedad. Esta caracteristica fuc similar todos losen 
pardmetros anotados anteriormente. En la Figura 1 se 
ha graficado el climodiagrama y la severidad de infecci6n 
de las diferentes evaluaciones realizadas durante el
periodo de investigaci6n; en el grafico se observa que el 
incremento de la severidad de infecci6n coincide con la 
dpoca de Iluvias; ademdis la temperatura media,
prdcticamente constante, tambi6n favoreci6 el desarrollo 
de la enfermedad. 

Figura 1. Climodiagrama y severidad de infecci6n en el 
testigo 

l 5- ,dndneI. ISn n 

I S, e r I:ad d I -c:.:r ': Ia rat , a 

, ;cac)a,A rucr::s 

4' rrpptan66n u. ,. o 
.i , 1':: 1It A,,s, 1972/1)V 0 

T . . I .40' 

"''0 '20 "00 

S:. . . . .. . . _45,, 7 - _ . . . . . . 33 'o , . 

Las evaluaciones se realizaron desde Septiembre de 
1983, hasta Mayo de 1984. 
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La eficiencia de los tratamientos quimicos y la medida 
silvicultural para el control de Dothistroma, se estim6 
con los datos de la filtima evaluaci6n; los resultados se 
anotan en el Cuadro 5. 

CUADRO 5.-
Eficiencia de los tratamientos en el control de la 

quemaz6n de las aciculas de pino. 

1OR(2ENTA YES FA CMNTRDL 

T'ratancnmtos Planta Para Acfcula 

Biturtano I (*) 0.0 0.0 13.8 
Ibnaminosu fo(*) 20.0 22.2 27.7

Tio fanato rrvt 1i -o (*) 24.0 33.3 
 30.5 
bi tertanol 12.0 33. 3 33.3 
'liofulato flet l2(.j 20.0 22.2 27.7
 
T'ifelU i ax. taro dn• t:stafio 16.0 22.2 8.3
 
Oxicioruru -,zcobn 60.0 33.3 
 75.0
iildr6xida cIprico 28.0 -4., 
lrop i n 

h4 16.0 L3. 3 
47.2 
11.1 

'i~h ~IaDna ]12.0 13.822.2 

C1 orota oni to 12.0 22.2 33.3
 
Poda 16.0 
 22.2 13.8
 
Ca t afo 1 22.216.0 19.4 
icruno/I 20.0 27.7 19.4
 

Bumr.,, L 16.0 22.2 13.8
 

(*) Tratamientos aplicados en la corona de las plantas 

La f6rmula empleada para .I cdlculo de li eficiencia del 
control de la enfermnedad fue la siguiente: 

IEM - lET 
CEP = x 100 

IEM 

CEP = control de la enfermedad en porcentaje: lET = 
incidencia de la enfermedad en cl tratamiento; IEM = 
incidencia de la enferinedad en el t-stigo. 
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En las figuras 2 y 3 se representan: el nfimero de 
aciculas enfermas y su nivel de infecci6n en los 
diferentes tratamientos, y, los incrementos de altura, 
didmetro y volumen, respectivamente. Los tres tiltiinos 
pardimetros evaluados en ningfin caso tuvieron diferencia 
sigificativa. 

Figura 2. Incrementos de altura, didimetro y volumen. 

77 "AP 

!F--[, - f I L U 3F 

Figura 3. Representaci6n grdfica del nfimiero de aciculas 
enfermas y su nivel de infecci6n. 

.. ; . ',/, .: -. , ., I I L -..,'/- -'/ ... . . " -- -L " . 
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Las condiciones medioambientales reinantes en ]a zona 
de estudio, desde el mes de septiembre de 1983 hasta 
mayo de 1.984, fueron favorables para cl desarrollo de laquemaz6n de aciculas de pino, causado por Dothistroina 
septosporm no obstante, la severidad de infecci6n se
increment6 significativamente mn los meses que se
caracterizaron por mayorsu precipitaci6n conforme se 
puede observar en la Figura 1. 

El amilisis estadistico de la severidad de infecci6n en
las plantas, result6 no significativo para los meses 
comprendidos entre septiembre de 1983 y febrero de 
1.984, esto sugiere que el nivel de infccci6n se mantuvo
semejante en distintoslos tratamientos durante este 
peliodo de tiempo; sin embargo, a partir del rnes de 
marzo ya se evidenci6 una diferencia estadistica
significativa, ;bteni6ndose niveles dc infecci6n rniximos
 
de 2.3 y 2.5 para los meses de abril y mayo,

respectivamente, lo que equivale 
 a un 50% de follaje
infectado. Estos deniveles infecci6n coinciden con la

6poca lluviosa, factor fundamental para el desarrollo de
 
la enfermedad.
 

E amilisis del Cuadro 2 se desprende que el hidr6xido
 
cfipiico y el oxicloruro de cobre tuvieron los niveles de

infecci6n md.s bajos, 
 resultados que concuerdan conotras investigacionts, tales como las realizadas por
HOCKING 1967, GILMOUR 1970, WHYTE 1976 y

FERNANDEZ y TOVAL 1979.
 

El Benomyl, el tiofanato metilico y el trifenil 
acetato de

estaflo tambi~n mostraron una severidad de infecci6n
 
promedio baja, aunque ligeramente superior a los cobres.
El nivel de infecci6n inds alto le correspondi6 altestigoy
ai bitertanol aplicado al suelo; cabe indicar que este
fungicida al aplicarse a plantas de un afio de edad dio
resultado promisorios (PNSV 1983). Seria recomendable 
hacer un .'eajuste de la dosis de este fungicida puesto que
actfla como protector, erradicante y terapdutico.

La poda como tratamiento silvicultu:al, no disminuy6
la infecci6n, quizdi en rodales ,iiasdensos 6sta prdctica 
sea adecuada, por cuanto ]a acumulaci6n de agua sobre
las aciculas del tercio inferior va a determinar una 
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producci6n continua de esporas. De considerarse al 
control quimico como la tinica alternativa, la reducci6n 
del potencial de in6culo con la poda, facilitaria un 
adecuado control de la enfermedad. 

La evaluaci6n del efecto de la aplicaci6n de los 
fungicidas y una prictica silvicultural en ramas 
marcadas (Cuadro 3), tambi~n proporcion6 una valiosa 
informaci6n para discriminar Ia eficiencia de los 
tratamientos. Ramas aparentemente libres de infecci6n, 
se marcaron al azar, donde se pudo apreciar inicios de 
infecci6n en diciembre, acentuindose su severidad en los 
meses de marzo, abril y mayo, por las razones explicadas 
anteriormente. La informaci6n obtenida corrobora con 
los datos proporcionados en el Cuadro 2; en eferto, 
categ6ricamente los fungicidas cfipricos mantuvieron los 
niveles de infecci6n mdis bajos, el hidr6xidoaunque 
ctiprico no difiere estadisticamente del testigo y del 
bitertanol aplicado al suelo, que tuvieron una mayor 
infecci6n. 

En relaci6n al ntiniero de aciculas enfermas, se encontr6 
que el inicio de infecci6n ocurri6 en octubre, siendo el 
discrimen entre los tratamientos mdis objetivos, durante 
los meses de abril y mayo (Cuadro 4). De cuarenta 
aciculas muestreadas, para evaluar este parimetro, una 
media de 35 aciculas infectadas le correspondi6 al 
testigo, en contraste con los valores de 19 y 9 aciculas 
infectadas para el hidr6xido cfiprico y oxicloruro de 
cobre, respectivamente, que fueron los mejores tra
tamientos. 

El desarrollo de Dothistroma estd intimamente 
relacionado con las condiciones medioambientales, 
conforme se puede apreciar en el climodiagrama (Figura 
1), en el cual se ve el avance de la enfermedad. A partir 
del mes de diciembre inicia una mayor severidad de 
infecci6n que culmina en los meses de abril y mayo, de 
acuerdo al plan de evaluaci6n propuesto. Es importante 
relacionar este hecho con la 6poca de aplicaci6n de ios 
fungicidas y el periodo de incubaci6n del hongo. Si las 
apiicaciones se hicieron el 30 de septiembre y el 27 de 
octubre de 1983, es muy posible que los fungicidas 
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perdieron su efectividad para el inicio del pcriodo de
liuvias, qu.2 coincide con el ('HInitlnz() del proceso
infeccioso mis agresivo. Se plIC(IC Cstablecer esta 
hip6tesis en vista ie que el tperiodo dc incunlmCi6ni del 
hongo es de 2 - 3 Hieses (P ia conlicnes de lwin :ha co).
A pesar de estas cOxlsideracione,s, se observ(,' ,ja alta 
eficiencia de los tun iicidats ('iil)IiC (Coadr 5), quce
probablenente sc del)e a s ii tldt)cr..isulein(-ia a l rcspecto,
cabe anotar que en todos 1)os parIilneci ,)s evaluadls elcomportamniento de est )sfiiu.icidas [tit ('lt ellite'll. 

En la Figura 3 se liaiirauiva (l intininer) de acictlas 
infectadas, de acterdo a li acattj.('ijs pro t'IUstas por
PETERSON 1967. Fu li ifivst i d"('ifn ll i incaiieltcn t e 
tuvieron las dos J)ri i .a siel(i() imis I- elte cl, re' ivyel
de infecci6n 2. per,) --c touIl.sih tLrck-t'ibhe u'tilizar 
directarnente el nifiniclr) (!( l)ian(las 1'ul )ticals paral fines 
de evaluaci6n, pm- ('ltilt I (,Iraii S41) i C (i('It ll ida cada 
nivel cs nitiy anipli) v pt,.1c )ca,iimar iliterprtaciones 
err6neas de la mHid litlid dhl iitc C( 'mod iaal las 
aciculas. 

Los anilisis estadisti(.I)5 pa ma il(l I)AiX. 'N vo)lUnie 
cn ningfin caso fici-mi i ,( ) 1)(),ii-ict Im) Imer 1() (It' 

posible establecer ('O rmelaci(Ines,. ni ('lliificari J)(rdidas
 
por la severidad d( la 
 en feruw tad. A fin de Iencr una
idea del increlient() de It altDra P v)A1 sey volumen,
incluye la Figura 2. Las plantas (lurantc los ocho meses 
de investigaci6n tuvit'roi un incrriwneto promedio de 
al ura de 0.97 Tn., q(ie ptuede cmnsidrarse normal al 
relacionar con otras investi iaciones; asi por ejemplo
ROOK y WHYTE 1976. ol)tuvicroi Ln increinento medio 
anual (IMA) de 1.39 in. en plantas (e p. ra(liata Cle cinco 
afios; MILLER 1974 sefial6 tin IMA die 1.14 in. para la 
misma especie de nuestro pais. Ademas, se obtuvo Lin 
incremento promedio del diiainctro igual a 2 cm., que
puede considerarse como muy bueno comparado con un 
IMA de !.3, 1.5 y 2.0 de acuerdo a ensayos conducidos 
por la DINAF (Direcci6ri Nacional Forestall en sitios de
clase 1, 2 y 3 respeetivamente (PRONAF 1982).
Consecuentemente el incremento de volumen en los 
tratamientos no fuc significativo. 
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Se presume que la severidad de la enfermedad, en un 
principio igual a] 25% de tejido infectado y al finalizar la 
investigaci6n d, un 50% no fueron suficientes para 
detener el desarollo de las plantas; no obstante, el corto 
periodo de evaluaci6n no permiti6 tener unaidea cabal 
sobre pdrdidas; por investigaciones analizadas se deduce 
que 6ste deberd ser mayor; en efecto. PAS 1981, 
manifest6 que los niveles mds altos de infecci6n 
obtenidos en 1973 y 1976 redujeron el creciniento que 
se evidenci6 en 1975 y 1979; por otro lado, ROOK y 
WHYTE 1976 estimaron pdrdidas de 26, 63 y 70% para 
la altura, drea basal y volumen, respectivamente. Con 
defoliaciones mayores a un 75%, con los niveles de 
infecci6n 2, 3 y 4. 

Se debe recalcar en la necesidad de que estas 
investigaciones tengan continuidad, fundamentaimente 
para establecer las uprdidas ocasionadas por la 
quemaz6n. 

De 1o expuesto anteriormente se concluye lo siguiente: 
el oxicloruro de cobre y el hidr6xido cfiprico son los mds 
eficaces para el control de Dothistroma. Los 
tratamientos aplicados al suelo no manifestaron 
eficiencia en el control de la enfermcdad. La mayor 
severidad de infecci6n ocurre en el periodo liuvioso. El 
crecimiento en altura, diametro y volumen, result6 no 
significativo para los diferentes tratamientos; si este 
hecho se mantiene constante bajo condiciones normales 
de clima la ejecuci6n de un programa de control, mediante 
el empleo de fungicidas, no seriajustificado. 
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Control biol6 ico de 
enfermedades de las plantas 

Por Crist6bal Barba D. * 

El control de las enfermedades de las piantas, hasta 
hace unos pocos aftos, se realiz6 finicamente a base de la 
aplicaci6n de los 4 Principios Cnunciados por Whctzel: 
Exclusi6n, Erradicaci6n, Protecci6n c Iniunizaci6n (3).
En los ti'ltimos 20 afios, sin embargo, se han des.irrolIado 
varios m~todos que complementan estos Principios, entre 
los que se destacan los siguientes: Biol6gico, Cultural, 
Quimico, Fisico, Legislativo (14). con el prop6sito
fundamental de reducir las pdrdiclas que sc producenp 
tanto en los campos de cultivo, cJifi(o en el alinacena
miento y comercializaci6n de los productos. 

Sobre la base de lo enunciado anteriormente, se rcaliz6 
una pequefia revisi6n de la literatura disponible del 
control biol6gico de enfermedades causadas por hongos,
bacterias y nemdtodos, debiendo advertir que se to define 
como el control realizado utilizando el antagonislno de 
un microorganismo dado, que pucde coinpetir con los 
agentes fitopat6genos o impedir el crecimiento de estos, 
caso que se suscita con varias especies de Mucoraceae 
(14). 

Los microorganismos que se utilizan en control 
biol6gico (14), pueden provocar camlios fisico-quimicos 
en el medio: ya sea en relaci6n con el potencial de 6xido 
reducci6n DH. como los oue suscitan algunas esi)rcies de 
Aspergillus, que acidifican el medio o cambian las 
condiciones de dste, no hacidndole apto para el desarrollo 
de otras especies. 

3&n la naturaleza. ciertos hongos como Arthrobotys sp.
han demostrado ser un medio de control eficiente para
ciertos nemdtodos (9), lo cual permitiria disminuir el 
nimero de aplicaciones del nematicida en ciertos cultivos 

* Jefe del Laboratorio de Sanidad Vegetal, Tumbaco. Ing. Agr6nomo., 
M.Sc. 



32 

de frutales aut6ctonos, cuya producci6n es casi 
constante a travs del afto. 

Las enmiendas al suelo de materiales celul6sicos
combinadas con aplicaciones de glucosa, nitratos o
nitrato de amonio (13), reducen la pudrici6n de las raices 
del frijol, provocada por Fusariumsolannif. phaseoli, 
como lo sefialan Maurer y Baker (14). Zentmayer y
Thompson por otra parte (17), encontraron que las
enmiendas de harina de alfalfa, incorporadas al suelo,
proporcionan Ln excelente control a la pudrici6n de las
raices de las pldntulas de aguacate en condiciones de
invernadero, ocasionada por P. cinnamomi Rands, debido 
a un contenido alto de saponina. 

Esto fue ratificado en nuestro pais por Gachett, Oleas y
Barba (2), quienes aplicaron con buenos resultados 
enmiendas de harina de alfalfa y sacha naranjilla
(Solannum marginatuin), en condiciones de invernadero 
solas o inoculadas con Trichoderma sp.

I-Pin Chang y Kommedahl (7), informan que en
condiciones de invernadero y de campo F. f.roseum 
cerealis es controlado por Bacillus subtilis y Chaetomiun 
globosurn Klink y Baker (9), encontraron que el
nemdtodo mic6fago Aphelenchus avenae es un control
eficiente de las pudriciones de las raices de la arveja,
provocadas por R. solaniy F. oxysporum f. pisL

En investigaciones Ilevadas a cabo por Marx y Bryan
(13), se encontr6 que el hongo micorriz6geno
Scleroderma bovista, induce aparentemente una activi
dad antibi6tica contra varios hongos Pythiaceos, que
producen necrosis en las raices del pecano. Marx (12) 
por su parte, encontr6 que L. laccata, L. deliciosus,
Suilus luteus, inhiben el crecimiento de pat6genos en las
raices de pino, con las cuales estos hongos se encuentran 
asociados formando micorrizas. 

Hubert y Watson, (6), senialan que las enmiendas de
materia orgginica y la rotaci6n de cultivos tiene 
probablemente influencia sobre la severidad dc las
enfermedades, causadas por hongos de suelo, mediante: 
el incremento de la capacidad biol6gica de amor
tiguamiento de los suelos y reduciendo el niimero de 
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pat6genos, durante la descomposici6n anaer6bica y 
afectando la nitrificaci6n, que determina la forma de 
nitr6geno predominante en los mismos. 

Johnson y Shanniyeh (8), determinaron que las 
enmiendas de alfalfa (1-8% p/p), inhiben el desarrollo de 
las larvas de Meloidogyne incognita, al incrementar en 
los suelos el contenido de nitr6geno amoniacal. 

Stack y Sinclair (16) encontraron que en plantas de 
nr-io Douglas, no se produce la pudrici6n de raices 
causada por Fusarium oxysporum, cuando se encuentra 
presente el hongo micorriz6geno Laccaria lccata, 
aunque no se hubiera formado la micorriza. 
Fravel y Spurr Jr. (1) determinaron que la mancha caf6 
del tabaco, provocada por Alternaria alternata, es 
controlada por Bacillus cereus sp. mycoides, organismo 
que tambi6n tiene una acci6n similar con la roya dC las 
agujas de Pseudotsuga menziesii, causada por 
Melampsoramedusae. 

Henis, et al (5), encontraron que Trichodcrina 
harzianum Riafai, protege las plantas de clavel del 
ataque de R. solani e igualmente en condicioues dc 
invernadero a plintulas de tom;,te infectadas con 
Sclerotiumrolfsii 

Harman, Chet y Backer (4), estuidiaron los efectos sobre 
las semillas y plantitas de arveja y rdbano de T. 
hamatum, en la prevenci6n de las enfermedades 
provocadas por Pythium spp. y R. solan4 comparadas 
con el tratamiento con fungicidas, encontrando que habia 
una menor incidencia con la aplicaci6n de este hongo. 

Lewis y Papavizas (10), encontraron por su parte, que 
Trichoderma sp. y Gliocladium vilens previenen el mal 
de los almdcigos el algod6n, remolacha azucarera y 
rdbano; si bien no reducen la supervivencia y el 
desarrollo en los suelos de R. solani en cc:idiciones dc 
invernadero. 

Locke, Marois y Papavizas (11), en condiciones de 
invernadero, lograron reducir el marchitamiento del 
crisantemo, provocando por F. oxysporum f. sp. 
chrysanthemi ya sea solo o mezclado con Aspergillus 
ochraceus, en un 50%, lo cual es similar a los resultados 
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obtenidos en el control integrado, usando procedimientos 
comerciales. 

De acuerdo a lo presentado, se establecc la necesidad 
de realizar estudios sobre control biol6gico de inicroor
ganismos pat6genos en el pais, para posteriormente 
disefar prcticas de control integrado que permitan
reducir las prdidas ocasionaclas pot enfermedades en 
difercntes cultivos. 
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Principales enfermedades del 
frejol en la zona de Santo 

Domingo de los Colorados 

Edmundo Guerra Carrera* 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia en Santo 
Domingo de los Colorados, desde hace algunos afhos viene 
promocionando el cultivo de frdjol arbustivo a nivel del 
pequefio agricultor en la zona; bdisicamente por 
constituir una excelente fuente de proteina y carbohi
dratos para la dieta familiar, asi corno por su elevada 
rentabilidad y por ser de incentivo para el empleo de 
ciertas tecnologias bdsicas como: 6poca de siembra, 
fertilizaci6n, protecci6n vegetal etc., que redundan en un 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y 
abren perspectivas de diversif icaci6n de cultivos. 

Debido a las caracteristicas climfiticas de la zona (alta 
humedad y elevada temperatura), uno de los factores 

que limita el establecimiento y rendimiento del cultivo 
son las enfermedades fungosas. Por esta raz6n la 
Inspectoria de Sanidad Vegetal ha hecho un inventario de 
las principales enfermedades que afectan a este cultivo 
en lazona y ha difundido entre los agricultoresenlas 
respectivas alternativas para su control; las mismas que 
se presentan en forma resumida a continuaci6n: 

-Pudrici6n del tallo.-
Rhizoctonia solani Kuehn 
Fusariumsolani (Mart,)App. & Wr. 

Sintomas: 

Manchas de color caf6 o rojizo en la base del tallo y 

* Ing. Agr. Inspector de Sanidad Vegetal. 



parte superior de la raiz, produciendo una pudrici6n ysecamiento. Las hojas se tornan clor6ticas, caen y
finalmente muere la planta. 

Control: 

a) Epocas de siembra: de Mayo a Octubre (verano),

b) Adecuada densidad de siembra:
 

0,90 m. entre hileras 
 y 0,40 m. entre plantas (2
semilias por sitio),

c) Desinfecci6r de semilla:
 

Vitavax 
 60g/100 kg. de semillad) Fertilizaci6n adecuada, de acuerdo a los andilisis de 
suelos. 
e) Eliminaci6n de plantas enfermas y quema del rastrojo.
f) Rotaci6n de cultivos. 

- Pudrici6n hfimeda de las hojas y vainas 

Choanephoracucurbitarum(Berk & Rav.) Thaxt. 

Sintomas: 

Manchas hfimedas en la parte apical central de lashojas de un color verde obscuro que luego se tornan de 
un color crema y se secan. 

En las vainas, especialmente aquellas que seencuentran cerca o el sesobre suelo produce tambi6nesta pudrici6n. El ataque del hongo provoca un bajo

rendimiento.
 

Control: 

a) Aspersiones a base de: 
- Zineb 250g/1001.- Dithane M 45 250g/100 1.- Difolatan 100 g/100l.- Daconil 180-200 g/100 1.- Kocide 101 100 g/1oo 1. 
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En todos los casos se utiliza 30 cc. de adherente o 
fijador. 

b) Destrucci6n (queria)del rastrojo. 

- Antracnosis Colletotrichum lindemuthianum 

(Sacc & Hagh) Briosi & Cay. 

Sintomas: 

Ataca las partes adreas te Ia planta (tallos, hojas y 
vainas) ademds de las semillas en formaci6n. 

Las lesiones son machas circulares, hundidas, de color 
caf6 y rodeadas de un borde rojizo. De acuerdo al grado
de infecci6n del pat6geno se suscita: la rnucrte de 
plantitas, el bajo rendimiento en la cosecha y la inala 
calidad del grano, que no puede ser utilizado como 
semilla. 

Control: 

a) Empleo de semilla sana, 
b) Desinfecci6n de semilla; 

Vitavax 60g/100 kg. de semilla 
c) Aspersiones a base de: 

- Zineb 250 g/1001. 
- Dithane M 45 250 g/100 1. 
- Difolatan 180 g/100 1. 
- Daconil 180-200 g/100 1. 

Se emplea ademds 30 cc de adherente o fijador. 

- Oidium Oidium balsamii Mart. 

Sintomas: 

Eflorescencias blanquecinas y pulverulentas en los 
tallos, vainas y especialmente en el haz de las hojas. 



40 

Cuando el ataque es fuerte las hojas se tornan
amarillentas y se secan, la planta muere y las vainas 
permanecen pequefias y retorcidas. 

Control: 

Aspersiones a base de: 
- Azufre humectable 300 g/001.
Saprol 150 cc/ 1001. 
Sc usan 30 cc de adherente o fijador. 

-Roya Uromyces phaseoli (Reben) Wint. 

Sintomas: 

inicialinente se observa en el env~s de las hojas y en las
vainas, pequefios puntos levantados de color amarillo 
palido que luego se transforman en masas (pfistulas) con
uredosporas de color cafr rojizo. La enfermedad 
ocasiona la caida de las hojas y, si el ataque es temprano
(antes de la floraci6n), la producci6n disminuye. 

Control: 

:-) Siembre variedades resistentes (Percal Blaisco oiRayado), 

b) Aspersiones a base de: 
- Mancozeb 250 g/1001.
- Plantvax 100 g/100 1. 
-3aprol 150 cc/iO 1.

En todos los casos se utilizan 30 cc de adherente o 
fijador. 
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Determinaci6n de las 
Enfermedades de la 

Cabuya (Agave spp.) 
en el Ecuador 

* Crist6bal Barba D.
 
* * Mariana Villacis de Vdsquez
 

Resumen 

Se dan a conocer los resultados de un trabajo, sobre ladeterminaci6n de las enfermedades de la Cabuya (Agavesp.) y sus agentes causales en el Ecuador. Se describenlos sintomas de la Antracnosis (Colletotrichum sp.)
mancha negra de la hoja (Lepthosphaeriasp.) mancha de
la hoja Fusarium sp. y Rhizoctonia sp.
 

Introducci6n 

En los filtimos tiernpos se ha venido observando, tantoen cultivos comerciales como en plantas de cabuyaplantadas en cercos que delimitan propiedades ypotreros, la existencia de manchas en las hojas de colorpardo-obscuro, rojizas e igualmente marchitamiento delas hojas, amarillamiento y secamiento, lo que provocaen algunos casos la muerte de las plantas y el deterioro 
de calidad de la fibra. 

Revisi6n de literatura 

En Mexico y Colombia se han detectado varias 
enfermedades que atacan a especies de cabuya. Asi en 

* Ing. Agr6nomo M. Sc. Jefe Laboratorios Sanidad Vegetal Tumbaco
* * Tdcnica Agricola, Asistente Laboratorio. 
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Colombia, Perez Mejia (1964) sefiala la existencia
Antracnosis, provocada 

de 
por Colletotrichuiji agave Sidow,la pudrici6n basal de las hojas y la gotera, causada porLepthosphaeria spp., Rhizoctonia spp. y la denominadaquemaz6n de las plantas ocasionada por Fusarium spp.En M6xico por otra parte, Garcia Alvarez (1976), informa

sobre la existencia de la Antracnosis y dcl tiz6n de la 
penca, aparte de otras enfermedades. 

Materiales y m6todos 

Las enfermedades, cuyos sintomas se indican misadelante, se encontraron en propiedades ubicadas enGuangopolo, Tumbaco y Puembo. Posteriormente en elLaboratorio se procedi6 al eaislamiento identificaci6n 
del agente causal que las provocaba.
Antracnosis: En las hojas de las pluntas atacadas
observan lesiones 

se 
necroticas, distribuid-s en forinairregular y de color pardo obscuro, variando su tamaflo 

entre 10-25 mam. de diametro. A veces estas nianchas sehacen confluentes, llegando a abarcar en algunos casos
toda el area foliar. Esta descripci6n concuerda la decon 
Perez Mejia (1964).

El agente causal fue identificado coino hongoun
perteneciente al gdnero Colletotricthum sp., corres
pondiendo probablemente a C. ag-aves Sydow.

Mancha negra de ]a hoja: 
Se distingue en las hojasafectadas por presentar manchas depriinidas de color
 
negro, que se distribuyen irregularmente por el limbo
foliar, variando su tamafio entre 10-15 mm.


Observaciones realizadas en 
el laboratorio, permitieron
la identificacidn del agente causal, un hongo perte
neciente al g~nero Lepthosphaeria sp. concordando lasintomatologia con la descrita por Prez Mejia (1964),
sefialdndose ademfis que este mismo autor indica que unhongo similar al anteriormente descrito, provocaba la 
pudrici6n basal de la hoja.
Muerte de ]as hojas: El sintoma caracteristico de laenfermedad es un amarillarniento v secamiento progresivo del dpice de las hojas. En la identificaci6n del
agente causal se determin6 un hongo del g(nero 
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Fusarium sp. Esta enfermedad ataca principalmente el 
sistema vascular de la hoja y sus sintomas son similares 
a los encontrados por P6rez Mejia (1964).
Mancha de la hoja: Su sintomatologia puede confundirse 
en algunos casos con la que presenta la mancha negra, 
ya que se presenta con lesiones del mismo color; si bien 
su agente causal es diferente que pertenece al gnero
Rhizoctonia sp., concordando su descripci6n con la 
encontrada por Bustamante (1964), autor que es citado 
por Perez Mejia. 
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Preparaci6n de un antisuero 
para la identificaci6n de 
Xathomonas campestris pv.

campestris (Pam.) Dows 

Iza, C.M. * y Oleas, A.R. * * 

Las reacciones "in vitro" entre antigenos y anticuerpos
constituyen la base lasde tdcnicas serol6gicas (KIRALY
et al 1974). A travds de la serologia es posible realizar 
un diagn6stico rdipido y eficiente de enfermedades de
plantas siempre que se disponga de antisueros 
especificos (MENTEN 1982). Esta detdcnica identifi
caci6n se ha empleado desde aflos anteriores, sin

embargo actualmente 
 se ha dado tin impulso bastante 
grande, gracias a m6todos mejorados que permiten
diagnosticar el agente causal en pocas horas. En orden

de importancia, 
 ha tenido amplia aceptaci6n para la
identificaci6n de virus, bacterias y ain hongos,
llegdndose a caracterizarios a niveles interespecificos.

Las pruebas serol6gicas de inmunodifusi6n en agar-gel 
y de precipitina en tubos son dc uso mdis frecuente en 
Fitopatologia(JOHNSTONy BOOTH 1983). En la presente
investigaci6n se emplearon pruebas delas microprecipi
tina y de doble difusi6n en agar.

Ennuestro pais se detectaron focos de infecci6o de Ia
bacteriosis conocida como "pudrici6n negra" de las 
cruciferas conforme reportaron CAHUENAS y otros
1983; por este motivo, esta investigaci6n se encamin6 a
la obtenci6n de un antisuero para una rtpida detecci6n e
identificaci6n de Xanthomonas campestris PV. 
campestris 

• Ing. Agr6nomo. Inspectora de Sanidad Vegetal. Pastaza 
* * Ing. Agr6nomo. Secci6n Fitopatologia. Tumbaco. 



Materiales y Mtodos 

La investigaci6n se realiz6 en el Lat 
Fitopatologia de la Jefatura Regional 1 del E 
de Sanidad Vegetal del Ministerio de A 
Ganaderia, en Tumbaco. 

Una cepa de Xantlhonionas campestris pv 
fue cultivada en agar nutritivo (dextros, 
nutritivo 0.8%, agar 1.8%). Despu~s de 
incubaci6ri a 251, C se prepar6 una soluci6n 
de labacteriaen soluci6n salina 0.85%., y pc 
fue lavada por tres veces con ]a misma , 
centrifugaci6n a 7.000 rpm por 10 minutos ca( 

Las bacterias precipitadas fueron resus 
soluci6n salina a una concentracion de 1.5 > 
bacterianas por ml. En frascos de an 
colocaron 5 ml. de la suspension, ue Una v 
identificados se conservaron en Ln congelador 

Cantidades iguales de advuvante completo 
antigeno fueron mezclados y a.,iitados hasta 
emulsi6n. 

Por via intramuscular se invectaron 
antigeno emulsionado a un conejo de raza 
que pesaba 2.3 kg. aproximadamente, prdi 
efecta6 en 18 oportunidades, a intervalor se 
efectuaron 9 sangrias. 

Antes de la primera inyecci6n se realizo una sangria 
para la obtenci6n del suero normal. Para extraer la 
sangre se hizo un pequeflo corte longitudinal en la vena 
marginal de la oreja del conejo y se recogieron 15-20 ml. 
por sangria. Para la separaci6n del suero, la sangre 
permaneci6 en reposo durante una hora a temperatura de 
laboratorio y luego a 5"C en el refrigerador por una 
noche. El suero fue centrifugado a 5.000 - 6.000 rpm 
durante 10 rninutos para eliminar cualquier corptisculo 
de la sangre. Inmediatamente se afiadi6 merthiolate 
0.01% y se coloc6 en frasquitos de vidrio cubiertos de 
papel aluminio. Los frasquitos fueron debidamente 
identificados (As-Xcc) y se conservaron en congelaci6n. 

La titulaci6n de los antisueros se realiz6 mediante las 
tdcnicas de microprecipitina y doble difusi6n en agar, 
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descliLas por Kitnati, (OLEAS [982).
El m~todo de rniCroprecipitiina se efect 11 it I

siguiente formia: 
En una caja de Petrii es teiiizi Wi stc ('I ill It 1181a ligeracapa de accite mlineral V :Wc Ifr Z() 11118 Ctlild(inoI c inhipiz de cera. Unai gotai (:( 1decad d(jilii I'mic (01oca da ciicada cuadro. coITlcnzaind 0 (dcs(1 18 mif 111tjItc iCo . De

imI~lCiato it cad(a tillad ciilis, Sc;( Idlicjin116 t18; 'tati Iantigeno. Postcriornicntc se cubi() (.t 01111 ctp;a (ICaccitc mineral. tie 

L na reaccion 


La foririacii (Ic unpcit(iuladu) iidic6' 
posit iva . Las icctui it . -w ici crmli a 1(is .15,60 v 120 inilttos (Ie iici('8i; ahi riicba. ('8(18 (iiIcjol]

tulVo Ires rcpeticiones. 
El ni6todo de JoIlc (liftisi~it ii ;uar SIc iiizu ('i1 Ia 

iguientc. fl'.anlra: 

fill. de agar prexirach( ('1 S~i('I "'1)11msCul a1ii Iaii)0i18(a
(NaCl 0.85()(. K2 ii1P? .1 0.1I2-11',, K112 POI )1O3ls,. ao'arI ('( v7 Hlrthjolate 0.0 1 " dc ;ciicrdo) a Kim 1, 0i1,OLEA..S.
1982).
 

Luego dic 
 permfitir siI 0Ioliiicwtrioi -w IiiI'II "(1S1orificios latcraics cii hiiCLomiI v 1111( ciiy dl cti(1r()
rnilirnctros dec diaiiictno, (.(Iii 1111ii du-iftcoril 01');I
orificio de cinC() 

I 
oilimet no', HI (l'l(''iiino flicde]iict

Henado con las clici ones i (1iv 1(111 i c I it i I v hosdel contorno con cl antigeno. --' imiL)Iii(I wiiliz.ido) (.11 liprueba dc dobic difuisi61 el p rev 11imiC.'Cl 8galn Iic 81 ifv i() 
por dos Inintitos. Las kiminas hijenoi iiianicndip-. a (enl cajas de Petri (,on algod6on h111necciduci('1 )I8.la

la a parici6n dc las Iinfl 8-; dIc ipcc ipita ci liii ('wri r c
antisticr( v cI antigciio. ('ada diliici(i)nI 
 itvo cuiai rrelpeticioncs y laIS Icc!NIrsC hciiCYinitahis 2A Y IS

ho ras.
 

Pa ra prcpa rar las clii tcli1WS SC C'lii PlCan_(Ii 11iastO (i IC
anti bi6t iCOS, 
 coloca'idosc eni ca d iii 1100d (-I l ,s 0,5 ml . (Icsoluifjn salina 0.85"o. Alipi-inici- fns'u -aatio 0).ni.de an tisticro. LticgI d(c iiici Ia LA ci, ra i-aniti)0.5 nil. al sigtiicntc frasco, c-stcde Ai idrcnoV 5sucesivamente haSUI ci IFrasc'( 12. asS ]bcicidiluICione's: 1:1, 1:2:. 1:41. 1:8, 1:16,i 1:32. 1:Gi-1, 1:1 28.
1:256, 1:5 12. 1:1024y 1: 2048. 
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Resultados 
Los resultados de la titulaci6n de los antisueros se 
presentan en los Cuadros 1 y 2 

Cuadro 1. 
Titulaci6n de los antisueros por el mdtodo de 
micro precipitina. 

Antisueros (As-Xcc)
 
Diluciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

1 : 1 + + + .+ + + + + 
1: 2 + + + + + + + + + 
1: 4 + + + + + + + + + 
1: 8 + + +- f + + + + 
1 :16 ± + + + - + + + + 
1:32 + + + . + + + + + 
1:64 + + + + + + 
1: 128 --- + + + + 
1:256 --- + + 
1:512
 
1:1024
 
1:2048
 

Cuadro 2.
 
Titulaci6n de los antisueios por el mdtodo de
 

doble difusi6nen agar:
 

Antisuero5 (As-Xcc)
 
Diluciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

1:1 + 4 + + + + + + + 
1:2 + + + + + + + + + 
1: 4 + + + + + + + + + 
1 : 8 + + - + + + + + 
1: 16 + + + + + + 4- + + 
1: 32 + + + + + + + + + 
1: 64-- . -- -+ 
1 : 12 8 . . . . . . . . . 
1 :2 56 . . . . . . . . .
 
1:512
 
1:1024
 
1 :2048 . . . . . . . . .
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Discusi6n 

Los resultados obtenidos evidenciaron la existencia decomponentes antigdnicos en las cdlulas bacterianas
Xanthomonas campestris pv. 

de 
campestris, los cuales

estimularon la producci6n de anticuerpos.
Los m6todos de doble difusidn en agar y demicrcprecipitina fueron positivos cuanbo se hizoreaccionar el antigeno (la bacteria) con su antisucro: sinembargo se observaron diferencias entre los los. El de
doble difusi6n fue menos sensible que el de mieropreci

pitina. En esta tiltinia se observ6 la reaccin pot la
formaci6n de grumos a los 60 y 120 minutos 0e realizadala prueba. La precipitaei6n del comnplej, antiem
antisuero fue notoria por la presennia dc U1a banldavisible al ojo, en la prueba de doble difusio1i en agar, quefie igualmente satisfactoria, aunque solo se observo lareacci6n a partir de las 24 horas despuids (Iorealizada ha 
prueba, y el titulo fie inds bajo. 

Conclusiones: 

El antigeno de Yanthornonas campestrispv. campestris
raccion6 en presencia de su antisucro horn6logo.
* La titulaci6n por el mtodo de microprecipitina difierede la de doble difusi6n en agar, por ser esta filtima
 
menos sensible.
 
- A medida que aumenta el de
nuirmero inmnnizaciones
hay un aumento progresivo del titulo dce los antisueros. - El antisuero obtenido puede emplearse en el diagn6stico
de la enfermedad "pudrici6n negra", principalmente en
trabajos de patologia de semillas de cruciferas. 

Literatura consultada 
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Combate quimico del Mildiu 
(Bremia lactucae Regel) de la 
lechuga (Lactuca sativa L.) 

(Resumen) 

*Vinueza, J.E. 

La investigaci6n fue realizada en la localidad de 
Shugal, parroquia Chambo, cant6n Riobamba, provincia
del Chimborazo, zona productora de lechuga, entre otras
hortalizas. Los objetivos del presente trabajo fueron los 
siguientes:

1. Estudiar el efecto de seis fungicidas de diferente
ingrediente activo; Metiram, Mancozeb, Captafol, Oxi
cloruro de cobre, Thiabendazol y Propineb, en tres 
niveles, para el combate de Brernia 

2. Establecer los rendimientos en kg /ha en funci6n de 
la producci6n.

El disefio experimental utilizado fue de Bloques
Completos al Azar; con seis fungicidas en tres niveles, un
testigo y cuatro repeticiones, con un total de 76 parcelas
experimentales.

Los pardmetros evaluados fueron: porcentaje de
rendimiento, incidencia del agente causal durante el ciclo
del cultivo, rendimiento expresado en nfimero y peso
total de repollos de lechugas comerciales, determinados 
en categorias grandes y medianas y la Tasa de Retorno 
Marginal de los Tratamientos. 

Los tratamientos que se consideraron eficaces en 
cuanto al combate de la enfermedad y a la Tasa de
Retorno Marginal fueron: los tratamientos Propineb P.M.
al 70% en la dosis de 175 g/1O0 litros de agua y 

* Ingeniero Agr6nomo, Inspector de Sa:idad Vegetal de la Provincia 
del Chimborazo. 
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Mancozeb P.M. al 80% en la dosis de 180 g 1100 litros de 
agua. 

De los expuestos anteriormente, se sugieren las 
siguientes recomendaciones: 

1. Efectuar tratamientos con Propineb en la dosis de 
175 g. por 100 litros de agua. 

2. De existir variaciones de precios o no existir en el 
mercado Propineb, otra alternativa seria utilizar 
Mancozeb en la dosis de 180 g /100 litros de agua. 

3. Para el combate preventivo la aplicaci6n de 
tratamientos debe realizarse inmediatamente despus del 
trasplante. 

4. Realizar estudios sobre 6pocas de aplicaci6n y 
residualidad de los fungicidas. 
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Conservaci6n de muestras 
enfermas o plagadas 

* Elsa Luque de Izquierclo 

El 1 de rnarzo de 1975 se inici6 una corta experienciacon la finalidad (ie obtener un medio liQUido Para laconservaci6ri de material vegetal enfermo queo haya
sufrido daflo.
 

El principal inters fue la 
preservacion de hojas, frutos y otros 6rganos de plantas con sintomas caracteristicos 
de etnfermedades, que previamente fueron diagnostica
(185S. 

1.Todo
el :i1aterial que se colect ara tisco ' helrbariodebe ser tipico, debe estar en buenas condiciones
restcrvaci6n debe hacerse en forma inmediala. 

y su 

Por lo general, apara conservaci6n de mnhiestrasvegetales infcctadas por bongos, es una buena politicaanotar (I color y el olor, al miomento de la coiecci6n, ya 
que estas caracteristicas carnbian Clurante su preservaCion; tambi~n dcben anotarse los sintomas, signos y,it.nis informacin relacionada con vi husped. 

Coinservaci6n. Mdtodo Liquido 

a) Las muestras vegetales, pam su conservaci6n,deben 
estar linipias. Esto consiguese Inediante su delicadola vado Con aglun. En ocasiones es recomenda ble emnplear
til cepillo Suave. 

A veces es necesario lavar los especiinecs quecontiener! substancias gornosas; ya quc, de no hacerlo, elliqjiddo que conserva al especimen, se obseurece y rosirve para prop6sitos dc, exhibici6n. Todos losespecimenes deben sumergirse en la soluci6n preserwnte 

Ing. Agr6nonio. Laboratorio de Sariidfad V'egetal. "l'uillbaco. 
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durante dos a tres dias antes de colocarlos en los trascos 
de museo. 

b) Una ventaja de la preservaci6n liquida es la de 
conservar la forma del especimen que se consigue 
siempre que se utilice ]a soluci6n correcta. Pero, es 
importante anotar que al momento del montaje se 
requiere disponer los 6rganos vegetales en igual fornia a 
como ocurre en condiciones naturales. 

Las plantas herbdceas deben conservarse en tin Iiyqido 
de base alcoh6lica, ya que su penetraci6n en los tejidos 
es rdipida y fija la forma externa, antes de que la plaita 
se vuelva fldccida. 

Las plantas suculentas contienen granldes cantidadcs 
de agua en las c~lulas; sin embargo, deben preservarse 
en ,,na soluci6n a base de formol, esto pemite su lenta 
penetraci6n a los tejidos y se corre menos riesgo de itc 
las c~lulas se contraigan. 

Las soluciones alcoh6licas deben tonTer u.n conc(' lIIii
ci6n de 70 a 95% y las de forniol del 2 al 5,..( Ca)c 
indicar que estas soluciones actuian cotui l)reservativos 
externos lo que a menudo obliga a preparar una soltici6ii 
mixta que contenga tanto alcohol como form ol. 

Formula general: 
15 partes de alcohol comercial 
10 partes de agua destilada 

1 parte de dcido acdtico glacial. 
Para la preservaci6n del color verde de las plantas ,c 

han usado varias f6rmulas que incluyen sales de cobic; 
con esto, se ha obtenido algtin 6xito pero no es posiible 
retener la coloraci6n natural en todos los especimenes. 

A cualquierade las soluciones formol alcohol sc pitede 
ahadir sulfato de cobre; asi por ejemplo, a la f6rimila 
propuesta por Purvis (1966) que se anota a continnacin: 
Sulfato de cobre , 4 
Agua destilada 60,03 11. 
Alcohol etilico 95% 36,0 iil. 
Formol cor:ercial 4,0 ml. 

Los especimenes deben sumergirse en esta soluci6ii pot 
3 a 4 dias antes de transferirlos a la soluci6n ordinaria 
de alcohol-formol, del frasco de museo, que permanecer, 
bien sellado, a fin de evitar el deterioro de las intiestras 
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al entrar en con tacto con el aire.
No se aconseja esta f6rmula para la conservaci6n de

algas que contienen exceso de carbonato en sus clulas, 
ya que se forma un precipitado. Para algas marinas,
debe sustituirse el agua destilada por agua de mar.


Despus 
 de afiadir 5-10% de glicerol a la soluci6n 
preservante, se debe evitar su precipitaci6n en el frasco 
de museo. 

Tambi6n se sugiere el empleo de nitrato de uranio; en 
efecto Purvis (1966), utiliz6 la siguiente f6rmula:
Alcohol al 50% 90 ml.
Glicerol 2,5 ml.
Cloruro de ccbre 10 g.
Nitrato de Urtinio 1,5 g.
Formol comercial 5 ml.

Los especimenes deben sumergirse en el preservante
durante 3-10 dias, antes de transferirlos a las solucionts 
ordinarias de formol, alcohol y agua.

Para algas de color verde-azul, debe substituirse cl
cloruro de cobre y el nitrato de uranio con 10 g. de 
acetato de cobre. 

Se ha logrado preservar por 2 a 3 semanas el colorverde natural de varias algas mediante la inmersi6n en 
una soluci6n de dioxano: 
Dioxano 50 ml.
Formol comercial 6 ml.
Acido acetico glacial 5 ml.
Agua destilada 50 ml.

El color de las flores se puede preservar con 6xito en
soluciones liquidas, pero se obtiene un buen resultado 
sccindolas por medio del calor. 

Cita Bibliogrifica 

PURVIS, M.J., COLLIER, D.C. y WALLS D., D. 1966.
Laboratory techniques in botany. Second edition. 
Washington, Butterwortts. 439 p. 



-nn 

<spsi 



56 

La plaga de "Aguacuros"
(Macrodactylus spp.) en San
Jose de Minas, provincia de 

Pichincha 

* Gabriel Jij6n Rivera 

Resumen
 
En la zona de San 
 Jos6 de Minas, ProvinciaPichincha, desde hace algdin tiempo 

de 
se ha determinado lapresencia de una plaga que afecta a los cultivos de maizy fr6jol, conocida en el lugar como "Aguacuro" (-*)Macrodactylusspp. La plaga se alimenta principalmentede polen, perjudicando la fecundaci6n. Alestudio en hacer eltres variedades tradicionales de fr6jol(Chaucha, Bayo y Popay~in), se encuentravariedades tempranas que laspermiten la evasi6n de la acci6ndafiina de la plaga. En la asociaci6n maiz-fr6jol,dafios por cultivo resultan ser menores; 

los 
no asi el sembrarmaiz solo, en donde los daflossignificativos, alcanzando son altamente 

una p6rdida de hasta el 84.5%.El pesticida Dipterex 80 se recomienda aplicarlo s6lo enlos sectores perif6r'uos del cultivo. 

1. Introducci6n 

El cultivo de fr6jol (Phaseolus vulgaris, constituyeprincipal fuente laalimenticia especialmente de laspoblaciones asentadas en la sierra ecuatoriana, Entre lasleguminosas, ocupa el primer lugar de importanciaalimento basico. comoEn general la producci6n por unidad desuperficie del cultivo es baja (588 Kg /ha), debido entreotros factores, al ataque de plagas y enfermedades,presencia de malas hierbas, a la 
a ]a falta de semillacertificada, carencia de variedades resistentes y escasa

* Ing. Agr6nomo. Jefe del Laboratorio de Entomologia. 
Tumbaco.
** Palabra de origen quichua que significa "gusano de agua". 
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transferencia de tecnologia dirigida hacia los agriculto
res. 

En el sector de San Jos6 de Minas, Provincia de 
Pichincha, desde hace muchos afios se ha venido 
observando la presencia de Macrodactylus spp., cuyos 
estados adultos atacan principalmente a la inflorescencia 
de diversas plantas, causando serios dafios al no permitir
la fecundaci6n. Esto, consecuentemente, afecta direc
tamente a la producci6n. Siendo una plaga polifaga, 
ataca al cultivo de maiz, haba, frdjol y otros produciendo 
los mismos efectos negativos. La siguiente investigaci6n 
se ha realizado para conocer mayores detalles de esta 
plaga. 

II. Caracteristicas de Macrodactylus pulchripes 
Blanchard*** y Macrodactylus sp. 

Son cole6pteros de la familia Scarabaeidae, cuyos 
adultos se caracterizan por poseer un cuerpo alargado 
que alcanza de 9 a 10 mm. de largo y de 3 a 4 mm. de 
ancho; su coloraci6n varia de acuerdo a la especie. 

Los machos tienen un cuerpo mds alargado que las 
hembras. Los segmentos ventralts en lo-" machos tienen 
un perfil c6ncavo en tanto que en las hembras es 
convexo y notablemente diferente. Una caracteristica 
especial de esta plaga es la de poseer patas muy largas y
delgadas. Macrodactyluspulchripeses de una coloraci6n 
caf6-negruzca, con tres listas longitudinales en sus 
6litros, divididos por lineas finas de color crema. En la 
parte ventral es de color negruzco, las patas marr6n
obscuro y las partes terminales negras. Macrodactylus 
sp., es de coloraci6n caf6-clara uniforme en todo el 
cuerpo, incluyendo sus patas. Posee una puntuaci6n 
clara en la parte terminal de cada 6litro. 

Las especies sefialadas estdn cubiertas por una fina 
pubescencia, siendo mds notoria en la especie de color 
caf -claro. 

a. Ciclo biol6gico y hdbitos: 

* * * Especie identificada en los EE.UU. por R.D. Gordon en 1985. 
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Los adultos depositan los huevos en el suelo y luego de13 a 15 dias de incuba i6n nacen pequefias larvas
blancas del tipo escarabeiforme de aproximadamente 2 
mm. de largo. De acuerdo a la literatura (1), se conoce 
que el estado larvario tiene tres estadios. El iiltimo
alcanza 18 a 20 n,:n. de largo. La pupa es del tipo libre o
exarata y dura mds o menos 24 dias antes de pasar al 
estado adulto. 

El tiempo de duraci6n de la oviposici6n hasta el estado
adulto es de mdis o menos 295 a 310 dias. Por lo anotado 
y por las observaciones hechas en los filtimos afios, se 
deduce que s6lo existe una generaci6n por afio.

El tiempo de aparecimiento del estado adulto de laplaga en la zona en estudio estuvo en dependencia
directa con la presencia de lluvias. Es asi como se
observ6 en escala amenor fines de diciembre de 1984 yenero de 1985, y en forma masiva a fines de abril y
principios de mayo, coincidiendo con las Iluvias de 
aquella 6poca.

Como caracteristica especial, el macho es cargado porla hembra un buen tiempo, sin que necesariamente se 
encuentre realizando la c6pula. Al tocarlos se dejan caer
fdicilinente y son de movimientos lentos. (4).

En la zona en estudio, se observ6 que esta plaga infesta
las hileras bordes de los cultivos, disminuyendo
ostensiblemente hacia el interior de los mismos. 

b. Alimentaci6n: 

El estado larvario en principio se alimenta de humus,
luego de raicillas de plantas cultivadas o silvestres. El
estado adulto prefiere principalmente el polen de las 
flores como tambi6n las partes tiernas de la planta. 

c. Hospederos: 

A esta plaga se la observ6 alimentdndose del polen de
las flores de varios cultivos tales como: maiz, fr6jol, 
papas, habas, citricos, calabaza y varias malezas (4). 
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d. Dafios: 

Los dafhos que esta plaga ocasiona a los cultivos se 
debe exclusivamente a sus hdibitos alimenticios, es asi 
como en maiz, por ejemplo, el ataque se inicia en las 
inflorescencias masculinas, observdindose los adultos de
"aguacuro" a simple vista. El dafio mis serio se produce 
al alimentarse la plaga de los "pelos de la mazorca" 
(inflorescencia femenina), antes de ocurrida ]a polini
zaci6n-fecundaci6n dando como resultado la producci6n 
de mazorcas vanas (Ver fig. 1). 

Las flores del frijol, por otra parte, son las que atraen 
con mayor preferencia al aguacuro. Estos pueden 
destruir completamente las flores e inclusive gran parte 
del follaje. Las p~rdidas pueden ser completas (Ver fig. 
2). 

En haba, como en los cultivos anteriores, el daflo estAi 
concentrado en sus 6rganos florales. Antes que abra el 
bot6n floral aparecen los adultos alimentfndose de los 
6rganos reproductores, impidiendo con ello la forvnaci6n 
de vainas. Tambidn se observan daflos en ej follaje. 

En citricos, la plaga ocasiona el daflo directamente a 
los botones florales y, ademiis a los frutos reci n 
cuajados. Las p6rdidas dependerfin del grado de 
infestaci6n, se observ6 un ataque que estaba comprome
tiendo alrededor del 5.8% de las flores. 

III. Materiales y m~todos.-

Este trabajo se realiz6 en San Jos6 de Minas, cant6n 
guito. Se probaron cinco maneras de siembra de fr6jol 
que son tradicionales en la zona, 6stas son: 

- Frijol solo (variedad "chaucha"); 
-	 Fr6jol variedad "chaucha" miis insecticida (Dipterex 

P.S. 	80; 50 g./100 1.de agua); 
- Frijol variedad "bayo", mds maiz; 
- Frijol bayo, mdis maiz, mdis insecticida (Dipterex P.S. 

80; 50 g./1001. de agua); y, 
- Frijol de guia variedad "popaydn", apoyada en 

tutores. 
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El ensayo estuvo constituido por cinco tratamientos, 4 
repeticiones distribuidos en bloques completos al azar. 
ubicados en una zona infestada por la plaga.

La aplicaci6n de insecticidas en las parcelas, se realiz6 
cuando se comprob6 el aparecimiento del estado adulto 
de la plaga y cuando los cultivos entraron al periodo de 
inflorescencia. 

IV. Resultados.-

A. Frijol 

En el Cuadro NO 1 se presenta los resultados obtenidos. 
Rendimiento de las variedades de fr6jol cultivadas 

solas, asociadas con maiz y con o sin aplicaci6n de 
insecticida. 

Cuadro 1 

Resultados de los ensayos realizados enSan Jose de Minas 
en el control de "aguacuros" (Macrodactylus spp.) 

CuLTI' VAIULEAD CI CI.) ;1:.I I j ;D;;1,' :,: P2C [:l 

Frujol (iaucha 3,5 2.2,1,7; 1 

FrInsect. (haurmna 3,5 2.404,75 i5, 1 a 

Bao 3 493 3, b
Insect. Comr,n 

Fr6jol - Sayo 7 416,25 2,6 b

Ml z CuorX. 7
 

Fr6jol Pcpazy'n 7 0 0 

hizo ,'TU7 de(0 Se la prueba de ey para el 5' prbabi lidades. 
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B. Maiz 

El andlisis de los resultados en maiz se hizo a base de 

la fecundaci6n de los granos en la mazorca, calificados 

de la siguiente manera: 
- Mazorcas con 0% de fecundaci6n (raquis, sin granos); 
- Mazorcas con 50% de fecundaci6n (raquis, con 

presencia de granos del 10 al 90 %); y, 
- Mazorcas con 100% de fecundaci6n (raquis, sin 

ataque de la plaga). 

Cuadro 2 

Porcentaje de granos por mazorca y p6rdidas ocasiona

das porel "aguacuro". 

109 71. 

71 2') 19.9 

-----------------------------------------------------------------------RI2 "I [ i I .k !,' *** 1 81.1. ." -

De las observaciones hecha; y de estos resultados se 

desprende que el aparecimiento del estado adulto de la 

en intima relaci6n con la presencia o no deplaga esta 
una sequia a nivelIluvias. Durante 1985 se present6 


nacional principalmente de febrero a principios de abril.
 

A fines del mes de abril y principios del ines de mayo (6),
 

se detectaron las mdis altas poblaciones del estado adulto
 

de Macrodactylusspp., coincidiendo con el aparecimiento 

de Iluvias registradas en aquella temporada. 

Los dafios ocasionados al cultivo de fr~jol estuvieron 

se estim6 en funci6n de aquellasEl porcentaje de pdrdidas 
y aquellosmazorcas que manifestaron la ausencia de granos 

que tenian un 50%. 



62 

en relaci6n directa con el momento del aparecimiento delestado adulto de plaga.la La variedad de ciclo corto(chaucha) que se cosech6 a los tres meses y medio, pudoevadir la acci6n de la plaga por haber sido sembrada afines del mes de noviembre del afio pr6ximo pasado. Noasi las variedades que tienen ciclos mis largos corno la"bayo", "popaydin" que se cosecharon a los cinco y siete 
meses, respectivamente. 

V. Discusi6n.-

El combate quimico realizado durante el aparecimientomasivo de la plaga, no dio los resultados esperados. Sibien es cierto que luego de la aplicaci6n inuri6 una grancantidad de individuos, esto no afect6 a las nuevaspoblaciones que enseguida invadieron el cultivo determinando asi una infestaci6n continua. Por esta raz6n seencontraron diferencias significativas entre variedades,no asi entre tratamientos (con o sin insecticida).

En las parcelas constituidas 
 por frdjol, variedad"popaydin" apoyadas en tutores (Cuadro N ' 1), seobservaron rendimientos nulos debido a que el cultivoestuvo en su totalidad expuesto a la plaga. Este hechono se observ6 en las parcelas de cultivos mixtos debido aque la poblaci6n de la plaga probablemente distribuy6sobre las inflorescencias 

se 
de las dos especies. Estacircunstancia obviamente determin6 que gran parte delas flores fueron fecundadas determinando tin menor 

dano.
 
En cuanto al cultivo de maiz (Cuadro 
 N" 2), elporcentaje de pdrdidas tanto en las parcelas tratadas ono con insecticidas, nos demuestra la gravedad del

problema en la zona.
De acuerdo con Carrillo (1), se Ilega a establecerMacrodactylus spp. tiene 

que 
un ciclo evolutivo de un afio.En nuestro medio, empieza a observarsc desde el mes defebrero, registrindose las mdis altas poblaciones en losmeses de abril y mayo, 6poca en la que tambidn aparecenlas Iluvias. Observaciones hechas en laboratoriodemuestran que el tiempo de vida de los adultos alcanza 
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una media de 50 a 60 dias, 6poca en la que se aparean y 
ovipositan en el suelo. 

El dafto causado por la plaga tanto al frijol como al 
maiz, estdi en relaci6n directa con el grado y dpoca de 
destrucci6n de los 6rganos florales de estos cultivos; sin 
embargo, al "aguacuro' se le ha encontrado tainbien 
destuyendo las hojas de frijol, principalmente las mnis 
nuevas, coincidiendo con las especies citadas por Carrillo 
(1) que se alimentan de las hojas tanto de frijol conio de 
maiz. Por otro lado Gallo (2) refirindose a 
Macrodactylus pumilio, menciona que esta especie se 
alimenta de frutos de cacao tanto verde como mnaduro y a 
Macrodactylus suturalis atacando hojas y flores en 
citricos. 

En lo referente a la asociaci6n maiz-fr~jol, se observa 
que 6sta es una medida adecuada puts ante la presencia 
de la plaga disrninuyen. 

Recornendaciones: 

Con el objeto de disminuir los efectos daftinos de la 
plaga, se recomienda tomar en cucnta los qiffuicntcs 
aspectos:
 

1. Adelantar en lo posiblc el ticmpo de siemibra tanto 
de frdjol como de maiz, con el fin de evitar el ataCluc a las 
inflorescencias de estos cultivos. Enla zona de San Jos6 
de Minas, la siembra debiera efectuarse en lo posible, en 
el mes de noviembre. 

2. En las zonas afectadas por esta plaga no usar las 
variedades tardias, cuyo ciclo sobrepase los 4 - 5 meses. 

3. De acuerdo a los resultados dc los ensayos de 
campo, no se justifica el uso de pesticidas en todo el 
cultivo, sino solamente los bordes del nismno, ya que se 
inicia la infestaci6n desde los hordes hacia el interior. 

4. Es importante seguir con los estudios de la plaga a 
fin de establecer los umbrales econ6micos y las medidas 
mds adecuadas de control. 



64 

Bibliografia
 
1. CARRILLO, J.L. y W.W. GIBSON. 1960. Repaso de lasespecies mexicanas del g6nero Macrodactylus
(Cole6ptera, Scarabaeidae), con observaciones biol6gicasde algunas especies. Folleto Thcnico NO 39. Secretaria 
deAgricultura. Mexico. 101p.
2. GALLO, D. et. al. 1978. Manual de EntomologiaAgricola. Sao Paulo. Ed. Agron6mica CERES. 531 p.3. INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA. 1985. 
Consulta Archivo i terno.
4. KLEIN, C. y M. SAMANIEGO. 1984. Informe sobre elproblema entomol6gico observado en la zona de San Jos6de Minas en el cultivo de maiz y otros. Memorando NO
71 RL/PNSV (13 de abril/84).
5. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.1984. Estimaci6n de la superficie cosechada y de laproducci6n agricola. Direcci6n Sectorial de Planificaci6ndel Ecuador. Divisi6n Informitica y Estadistica. Quito. 
38. p.
6. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
1985. Eoletin Agroclimitico Mensual del Ecuador.
PRONAREG. quito. Afio 1. Nros. 1 al 8. 



65 

Adultos de "aguacuro" (Macrodactylus pulchripes) Blanchard, 
alimentandose de los restos del "pelo de choclo" y de los granos en 
el dpice de una mazorca de maiz (San Jos6 de Minas marzo 1985) 

Adultos de "aguacauro" (Macrodactylus pulchripes) Blanchard. 
alimentandose de ia inflorescentcia del frejol en un cultivo mixto 
con maiz (San Jos6 de Minas, marzo 1984) 
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Las moscas de la fruta en el 
Azuay 

*Franklin San tilliiin 

Entre los prohiemas f'itusaiijit a rios (life afeet11 it laitfrUtiCulttra dC lit Provinlai de-l AZuaiy deICSaeaul. pot- SLIsingular impforta Iiciia las iiuseii s dc fruit asia A Igiiespecies son endc(iejas c i bo 'tI PlilIliire, (iialaceu,Gi roii, Sigs i , Sant a Isabel NvC tie e 
L~os ittlerftos it titlles esat':,tst it pm04) tIiulif(llversldad~ dte esp~es lstrbljlp ci mii dt-s(JrdemidIt. Llb'- (0j)oc~1 i dc ructitiiwit vstflI (it

ctiltl )ovIecr dc itljIlllh ;1 ls iivjs id ril tc 

5)1 -slt .i 1(o
prrii 


(cLsi tu(Io cl 
 Ello>,i Lii dirz'r-, t(- ;tx~florila c mai(iii pad s N Ii jt i(1; IlLc tlu' Tliir~4w ilws
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pLIeclell csIi l jilti('ri-,pc iIiitli'iei)1 
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En los sectores de los cantones Paute, Gualaceo y
Sigsig en los que se realizan aplicaciories con cebos 
t6xicos, se observa que la poblaci6n se incrementa 
lentamente, sucediendo contrario zonaslo en no 
tratadas. Las campaflas realizadas en el control de las 
moscas de la fruta han dado excelentes resultados en 
estos filtimos seis afhos y los fruticultores estdn 
convencidos que con tres o cuatro aplicaciones de cebos 
t6xicos, en la 6poca de fructificaci6n, se obtiene Lin 909o 
de fruta sana. 

El cebo t6xico esti compuesto por la mezcla de 
insecticida mis proteina hidrolizada. La aplicaci6n de 
diez litros de la mezela, utilizando una bomba 
neblinadora, tiene deun valor actual sesenta sucres. El 
MAG, CREA y los Municipios de Gualaceo y Paute 
proveen los respectivosjornaleros. 

La especie inds abundante en la provincia estd 
constituida por Anastrepha fratercIus(Wiederann), con 
mds de Lin 90% de la poblacion. Le siguen en 
importancia A. distinct;L Ceratitis capitata, A. striata, A. 
atrox A. rheediac, A. grandis, A. obligua y Anastrepha 
sp. 

La poblaci6n de tripdticaos estdi constituida por un 50% 
de machos y un 50% de hembras, de acuerdo a 
resultados obtenidos en is cirmaras eclosionadoras. En 
las trawpas tipo "Harris" se encuentran mis hembras 
que machos debido a quc las hembras buscan alimentos 
ricos en proteinas para poder madurar rapidamente sus 
ovarios y huevos. Sin embargo, la presencia de machos 
se debe a la poca disponibilidad de alimento natural 
(mielecilla producida por pulgones, cochinillas, 
mosquitas blancas, n6ctar de flores, etc.).

La mayor poblaci6n de moscas de la fruta se registr6 
er los meses de mayo a julio y la menor poblaci6n en 
enero a marzo. En los cantones Paute y Gualaceo el 
mdximo de capturas se obtuvo en cl mes de junio con 
12,5 moscas/trampa/semana y el minimo en febrero con 
0,23 moscas/trampa/semana. 

En condiciones de laboratorio se comprob6 clue son 
hudspedes de la mosca de la fruta las siguientes especies: 
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albaricoque, aji, caf6, capuli, chirimoya, ciruelo, durazno,
guaba, guayaba, lim6n, mango, manzana, naranja, nogal
y pera. No se ha identificado hasta fechala ninguna
especie silvestre como hospedera. Se determin6 que laluma es hospedera de Anastrepha atrox lo cual
constituye un nuevo registro para el Ecuador, ya que se 
desconocia el hospedero. (Ver Figura 1).


En los cantones Paute y Gualaceo 
se determin6 que los
hospederos preferenciales de las moscas de la fruta son: 

Para Anastrepha fraterculus: aji, eapuli, chirimoya,
ciruelo, durazno, guaba, guayaba, lim6n, mnanzana, nogal 
y pera.

Para A. distincta:chirinoya, durazno, guaba, guayaba 
y pera. 

Para Ceratitiscapitata:chirimoya,durazno y guayaba.
Neosilba sp. se encontr6 en frutos de aji, guaba y pera.

Otros tripftidos que permanentemente fueron captura
dos en las trampas incluyen los gdneros ttexachacta y
Cecidochares, que parecen atacar frutos silvestres.
tambi6n las trampas acusaron capturas de representan
tes de otras familias que atacan secundariamente a
frutos carnosos. Entre ellas se destaca Eux sta sp.
(Otitidae) y Neosilba sp. (Carpolonchae) (Lonchacidae)

El 18 de noviembre de 1985 se inici6 un aio mdis de
trabajo en los cantones de Paute y Gualaceo sobre el
estudio de "hospederos, distribuci6n y dindimica 
poblac;onal de las moscas de la fruta". 

Esta investigaci6n se ejecuta gracias a un convenio
realizado entre el Consejo Nacional de Universidades y
Escuelas Po!itdcnicas (CONUEP), la Universidad de
Cuenca y el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG)
-Direcci6n Agropecuaria Trrovincial del Azuay- Programa
de Sanidad Vegetal. 
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Anastrepha atrox. Registrada por primera vez en 
el Ecuador (Azuay). Hospedero: luma (Lucuma 
sp.) 
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La mosca blanca de los citricos 
Aleurothrixus floccosus Mask 

en el Ecuador 
* Juan Tigrero 

La importancia de Aleurothrixus floccosus Mask
plaga de la citricultura en 

como 
las diferentes zonas dedicadas 

a este cultivo en el mundo, ha hech-D que diversos paiseshagan esfuerzos para contrarrestar a este insecto. En el 
campo de la lucha biol6gica se han obtenido excelentes
resultados gracias principalmente a microhimen6ptercs 
coMO: 
. Cales noacki How.- especie nativa de la zona central de
Chile, con la que se empez6 a trabajar a partir de 1970,con excelentes resultados en algunos paises como: Chile,
Peru, Espafia y Francia, en donde ha demostrado 6ptimas
condiciones de aclimataci6n (Klein, 1977; Benassy, 1977;
Onillon, 1977). 
. Amitus spinifera Brethes, especie descubierta por el
Ing. J. Pacora en drboles citricos de la Estaci6n
Cuarentenaria del Callao en el Perfi y posteriormente
llevada a Palpa (Beingolea, 1961). Bajo ciertas
condiciones y dpocas del afho este parisito puede
controlar hasta un 90% de la poblaci6n de "mosquitas
blancas". No tiene buenas condiciones de aclimataci6n 
como C. noack4 por lo que en ciertas zonas en las que ha
sido introducida, no ha tenidc 6xito (Klein, 1977). 

A. floccosus en Am6rica 

Especie bien conocida en el continente americano desde
hace algfin tiempo, se halla diseminada desde el Estado
de Florida en los EE.UU. hasta Chile. Se cree que el 

* Lng. Agr. Laboratorio de Sanidad Vegetal. MAG-Tumbaco. 
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centro de dispersi6n es Mexico. Quaintance y Baker 
(1916) la reportan en: Florida, Mexico, Brasil y Chile, 
atacando cultivares de naranja, lima, uva, y guaba.
Bondar, 1924 la sefiala atacando cultivares de care en el 
estado brasilefio de Bahia. Cook y Dozier (1926) la 
reportan en Puert3 Rico como una plaga comfin de citrus 
y muchas otras plantas. Blanchard (1937) reporta desde 
Argentina un control de A. floccosus por el chalcidoideo 
Signiphoraxanthographa 

La Mosca blanca en Ecuador 

En Ecuador no se tiene informaci6n de su fecha de 
aparici6n, pero en 1968 se la reporta en el Valle de 
Tumbaco (zona central del pais) por lo que se supone que 
en zonas fronterizas debi6 existir mucho antes. Desde 
entonces su ataque ha producido significativos dafhos por 
Io que ha sido necesario realizar aplicaciones de 
fosfamid6n, clorpirifos y metomyl (Pachana, Encalada y 
Castro, 1980). 

Conociendo la existencia de dos especies de enemigos 
naturales de la mosca blanca en las provincias de Loja y
El Oro, se realiz6 una introducci6n de parasitoides en el 
Valle de Tumbaco (Provincia de Pichincha) en junio de 
1985. El material consisti6 en hojas de citrus infestadas 
con ninfas de A. floccosus parasitadas por las dos 
especies de microhimen6pteros sefialados. En el 
laboratorio se obtuvieron 85 avispitas de "color 
amarillo" y 43 de "color negro". Estas fueron liberadas 
en el huerto de citricos de la Granja Experimental de 
Tumbaco del MAG. 

Luego de los rauestreos pertinentes se comprob6 la 
adaptaci6n de la especie "amarilla", ocurriendo lo 
contrario con la especie de color "negro". Se presume 
que se trata de C. noacki y A. spinifera. los respectivos 
especimenes han sido enviados al exterior para su 
identificaci6n. 

En agosto de 1985 se realiz6 una segunda introducci6n 
desde Loja trayendo hojas de citrus con A. floccosus 
parasitadas. Obtenidos los adultos en laboratorio se 
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liberaron en el campo; sin embargo, la especie de color 
negro aparentemente no se adapt6. Desde Agosto de 
1985 se han realizado muestreos peri6dicos para
determinar el indice de parasitismo sobre A. floccosus 
Los datos se detallan en el Cuadro 1. 

CUADRO 1 Controt biot6gico de ta mosca btanca de toi cLtrico6 (A. .6occo~us) 
por ta "avi6pita amai4LLa" (Cates noacki?) en Tumbaco. 
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En la actualidad se estAn realizando estudios sobre 
bioecologia de A. floccosus cuyos resuitados se darin a 
conocer una vez concluido el trabajo.

Tomando en cuenta la existencia de zonas citricolas en 
la parte norte del pais como Pu~llaro, Perucho, Ibarra,
Chota, donde la mosca blanca es una plaga importante se 
realizaron liberaciones del parasitoide en estas dreas.
Aparentemente se ha adaptado la especie "amarilla" 
satisfactoriamente, esperAndose que en un periodo 
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razonable de tiempo pueda ejercer un adecuado control 
de la plaga. a 
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Observaciones preliminares 
sobre Naupactus sp.

* (Coleoptera: Curculionidae) 
un insecto potencialmente 

peligroso 
* * Gualberto Merino M. 

El 30 de enero de 1969, por primera vez, se recibi6 la 
denuncia de que Naupactus sp. ocasionaba dafio en un 
cultivo de haba del sector Turubamba Alto, parroquia
Cutuglagua, provincia de Pichincha. Se constat6 que una 
considerable poblaci6n adulta se alimenta de las hojas de 
haba, comidndolas desde el borde, ocasionando un dafio 
al follaje estimado en 15-20 por ciento. Se inspeccion6 
otros cultivos, plantas oi-namentales y plantas
espontdneas para conocer sus preferencias alimenticias y 
se lo encontr6 alimentdindose de la hoia de "maiz" (Zea
mays), "geranio rojo" (Pelargonium sp.), "lenguade 
vaca" (Rumex obtusifolius), "nabo" (Brassica napus L.).
"chinchin" (Cassia tomentosa Vogel) y "llantdn"
 
(Plantago mayor L).
 
Aunque fue visto en "lechero" (Euphorbialatazzi H.B.K.)
 
y en "Mora silvestre" (Rubus floribundus H.B.K.), no se
 
evidenci6 ningfin dafio. Se lo observ6 tambidn
 
abundantemente en potreros viejos constituidos princi
palmente de "kicuyo" (Pennisetum clandestinum). En
 
general, 2os escarabajos son mdis visibles en el follaje

exterior en las primeras horas de la mafiana; en dias
 
soleados, desde las 10- 11 de la mafiana, bajan a situarse
 
cerca a la base de los tallos. r)esde la primera
 

* Determinado por E.E. Warner. Systematic Entomology Laboratory, 
Agricultural Research CenteE, Beltsville Maryland-USA. 1974. 
* * Ing. Agr6nomo M. Sc. Director Tdcnico de Sanidad Vegetal de la 
Sierra y Amazonia. 
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observaci6n hasta la (iltima realizada el 17 de Marzo del
mismo afio, siempre se encontr6 parejas en c6pula. Enconfinamiento, se encontraron huevos de color blanco 
cremoso aglutinados entre si formando pequefias masas.
Posteriormente, en Febrero 1978 y Marzo 
 del mismo
aflo, se lo encontr6 causando un regular dafho en "trigo"
(Triticum vulgarej, "quinua" (Chel.opodium quinoa
Willd) y en triticale, respectivamente, de la Estaci6n
Experimental "Santa Catalina" del INIAP, observaciones 
que confirman su hdbito alimenticio en una gran
variedad de plantas. 

Apariencia del insecto 

El macho adulto mide 7 mm. de longitud y 3 mm. de
ancho en el dorso medio abdominal, es de color grisobscuro casi negro, presenta una franja gris blanquizca
de 0,5 mm. de ancho en el margen dorso lateral de los
6litros, la misma que termina a aproximadamente 1,5
mm. antes del apex y se prolonga tenuemente hacia laparte antetior del cuerpo a manera de una linea por el margen dorso lateral del t6rax. La hembra adulta mide
8.5 mm. de longitud y 4 mm. de ancho; la franja gris es mas ancha en la parte abdominal y su prolongaci6n hacia
el t6rax es inenos perceptible que en el macho. 

Longevidad de los adultos 

Se estima que la longevidad de los adultos sobrepasa

en mucho los 
 23 dias, periodo que sobrevivieron sin
alimentaci6n en un recipiente metilico convenientemente 
aereado. 

Conservaci6n de los adultos en frio 

La informaci6n sobre la conservaci6n de los aculfos
frio se obtuvo 

en 
en una refrigeradora de uso dom6stico,

mantenida con la misma graduaci6n y en la que se
determin6 un rango aproximado de 0 a 3 0 C. mediante
lecturas diarias a diferente hora. Los insectos fueron 
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colectados en un cultivo de haba el 7 de Febrero de 1969; 
se los acondicion6 en nfimero de 13 en cada uno de 10 
frascos de cristal con tap6n de algod6n, los mismos que 
se colocaron en un recipiente pkIstico. A los 15, 3'7 y 62 
dias, a la temperatura ambiental de un cuarto, se conto y 
se desecharon los insectos muertos, consider~indoles 
como tales si no daban manifestaciones de vida a los 80 
minutos fuera de refrigeraci6n. El 56,2 por cienZo de la 
poblaci6n sobrevivi6 15 dias en refrigeraci6n, el 27 por
ciento 37 dias y el 16;8 pot ciento 62 dias, al cabo de los 
cuales se suspendi6 la observaci6n. 

Respuesta al control con insecticidas 

Ensayos de campo debidamente planificados en 1969 
en un cultivo de haba, indicaron que emulsiones de 
Malathion y Diazinon a las dosis de 1,6 y 0,9 kilogramos
de ingrediente activo por hectdrea respectivarreiue, no 
controlaron a este insecto, En efecto, a las 72 horas de 
la aplicacidn ninguno de los dos insecticidas rcdujo la 
poblaci6n de adultos. En 1978, en una prucba
preliminar realizada en un cultivo de trigo, se consigui6
reducir la poblaci6n de adultos en 65% a las 48 horas de 
la aplicaci6n de un rociamiento de 1,5 kilogramos de 
Thiodan ingrediente activo por hectdirea. 
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Algunos problemas de la 
entomologia forestal en el 

Ecuador 
* Frank Krfiger 

En el Ecuador se observa una situaci6n preocupante en 
la que cada dia la superficie forestal disminuye debido a 
que la mayoria de la poblaci6n todavia ve al bosque como 
enemigo, como obstaculo para el desarrollo. Existen 
ademds "mineros de madera" que explotan los bosques
naturales, empobreci~ndolos de especies de mayor valor 
comercial. Esta explotaci6n es realizada por lo general
de manera irracional, sin preocuparse en que tambidn 
hay que sembrar para poder seguir cosechando en el 
futuro. 

Frente a estos problemas esenciales, los problemas
entomol6gicos parecen marginales, y en realidad todavia 
1o son. 

Pero, como nos ensefia la experiencia de muchos paises 
con regiones tropicales, esto puede cambiar rapidamente.
En el Ecuador ya apareci6 un "gusano medidor" 
(Leucolopsis pulverulenta) que defoli6 miles de arboles 
de pino en las plantaciones del Coto-axi y cuya poblaci6n
felizmente se estabiliz6 en un bajo nivel en corto plazo.
(Jij6n, 1984). En general se pueden distinguir dos tipos
de plantaciones en el pais: plantaciones de drboles 
nativos y de especies ex6ticas. Hasta la fecha casi todas 
las plantaciones se han realizado en forma de 
monocultivo. Esto facilita la administraci6n y el manejo, 
pero ayuda igualmente en el desarrollo de plagas y
enfermedades. 

De las especies nativas, con pocas excepciones, se 
desconoce en gran medida sobre el tipo de suelos que 

* Ing. Forestal, Convenio Sanidad Vegetal-Deutscher 
Entwicklungsdienst (DED), Tumbaco. 
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requieren, su forma de crecimiento, c6mo deben 
manejarse, qud plagas las atacan, etc. 

Muchos reforestadores prefieren especies extranjeras 
sobre las que ya se han efectuado gran nfimero de 
investigaciones en otros paises y de las cuales se 
consigue mds ficilmente semilla en el mercado. Ademis, 
estas especies introducidas parecen tener la ventaja de 
que las plagas existentes no estdin adaptadas a ellas, lo 
que en principio es verdad. 

Considerando que los dirboles ex6ticos casi nunca estin 
6ptimamente adaptados al nuevo medio, cuentan 6stos 
con menos resistencia al ataque de plagas y enfermeda
des que las especies nativas. Por eso juega un papel muy
importante la cuarentena, ya que existen algunas plagas 
que pueden acabar con las plantaciones de una especie
ex6tica en el pais. Estas plagas, por lo general, no tienen 
enemigos naturales adecuados cuando recidn son 
introducidas, tal como sucede p.ej. en la actualidad con 
la "polilla de los brotes del pino" (Rhyacionia bizoliana) 
en las plantaciones de pino insigne en la zona centro-sur 
de Chile (Klein-Koch 1985, inf. pers.) 

Hay indicios que en el caso de Phoracanta sernipwic
tata, el taladrador mdis peligroso del Eucalipto ya estaria 
presente en el pais, lo que significaria que la cuarentena 
ha fallado. (Gara, Littke, 1983). Otras especies quc 
estdn causando problemas en los paises latinoamerica
nos, y cuya introducci6n hay que impedir son, por 
ejemplo Glena bisulcay Oxidia trychiata mariposas que 
daflan al pino y al ciprds en Colombia (Bustillo, Lara 
1971). Dirphia araucariaeplaga de las Araucarias en el 
Brasil, Arsenura armida defoliador de Bombacopsis 
quinata, Oncideres sp., aserrador del cedro en Venezuela 
y Apate monachus barrenador de muchas especies 
forestales en diversos paises, particularmente melidiceas 
(Rodriguez Pdrez, 1981, Bricefio Vergara 1981, Schoen
herr, Pedrosa Macedo, 1979).

Lo que mdis falta hace en el pais, en el campo de las 
plagas forestales, es mayor investigaci6n sobre las 
especies que constituyen plagas, sus ciclos de vida, las 
plantas hu~spedes, sus requerimientos ambientales, sus 
enemigos naturales o potenciales y, si ya existen 
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conocimientos de ciertas especies, la publicaci~p. y
divulgaci6n de 6stos. 

Adermmis liace falta una biblioteca tbidf suirtida Tno solo
dle liWos sino tanbier AI suscripejones dle revistas 
tecinicas y catalogos deC MIICh~astittulos. IIStitLIi~flCs 
tierien su lpropia 1)11)1 oteca, pen) ninuin clietita con los
recul-sos necc-sarj(,s pa ra crear 1Una bibi iotcca eiia
 
ac tualizadn .Sc 
i-a nin grani paso a dcla rite recopi lar ei
Contenlido deC todas las biblioecas fitopatok ,gi
cas/entoir)ologica-s y lot mar uil (Xt.I l ogo general Ia ra ci 
pa is. Asi sC podi-ian coordimais coinpras segi las 
tiecc, idl(cs y reel! sos dIe las istil ticiocsiS Liii( catialogo
riecstc! 1CI conai clIi p0o (OHri coOl 2 JC5(Ij() peCrsonlal 
;)(nljlistlatx)vo 1 tiiicjps, por (Itic (lebierafect1505 1()

C('Aar Iocaliad'/( )c 1 11118m istit IIiiU cs tata81cin1 p1*c]. 
 el 
Miuiiistci jo dIc IAgicultiirni y 6anaderia. 

118-i'taitibie('I c grinl imlportanicia (111c los (Ilifilos dIC 
Iplanltaciolics forust als yr cI J)Cfs( 11 rt's)ct iv v() iaidfll
rnmis t ras alos Dielmritairien tos dIc Sa riid1( eta~l (de
NOy 31 C 11 'LiiCFZI11 ilthr 1(8iflbini y uni08 201 lorac iO
 
perniente 
 Clt-re las institliciones (Uriversidades, 
S aili iad VeCgetal, ScTvi(,i(.0 Fores tiil, INTAP, etc.)

Parai podlvi enfrenua cfecti%\'alueiite los nuevos 
problenias CS iCecs.1rio (11ic todahs las personlas
re] (laionaiascon IC8 e foresi81CS t en s ienlpre alert as y
(IIIC t 0(185Ia- J]Iedidas 


(~'g idasp( r Ia- Icy.-


Se 'Ijpli(lIIClI 1,- lareiltenarias 
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Plagas de las Islas Galapagos 

* Heinz Schmutterer
 
* * Carlos Klein-Koch
 

Durante una breve permanencia de los autores enfebrero de 1985 en la isla Santa Cruz, se investigaron en
especial los sectores ubicados en los alrededores dePuerto Ayora, del pueblo "Bellavista" y otros lugares
altos en las cercanias del pequefio criter del volcfin "Los 
Gemelos". 

Como durante meses no habia llovido, iue posible
comprobar la presencia de aquellas plagas que, en
especial, toleran durante largo tiempo altas temperaturas
y condiciones de sequia. En particular se cernprob6 lapresencia de las siguientes especies. (ver cuadro). 

Como las mdis importantes plagas del archipilago sepueden sefialar los dcaros en la yuca, el picndo delcamote Cylas formicariusy la conchucla Unaspiscitri.
Las ratasjuegan ademas un rol significativo.

Casi todas !as plagas antes mencionadas aparecentambi6n en el territorio continental. La finica especie
end6mica es un pinzdn de Darwin del gdnero Geospiza
que puede ser caracterizado como "plaga" por ladestrucci6n que causa en las hojas superiores de la
planta del maiz para lIlegar a los brotes masculinos.
Estos dafios no tienen, sin embargo, importancia
econ6mica. 

* Prof. Dr. Director del Instituto de Zoologia aplicada y Fitopatologia 
de la Justus Liebib Universit~it. R.F.A.** Dr. Agr. Jefe Proyecto, Misi6n Tecnica Alemana (GTZ. Convenio 
Sanidad Vegetal.) 
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En el combate de los insectos perjudiciales de las 
plantas cultivadas se debe tomar en cuenta que las islas 
Galipagos constituven una reserva natural 6inica, por lo 
que el uso de productos t6xicos de amplio espectro (cuyo 
uso se comprob6 durante la visita) debe ser estrictamen
te prohibido. Podria ser discutible la aplicaci6n de 
productos de rapida desintegraci6n y, en lo posible, de 
baja toxicidad respecto a aves y otros vertebrados. 

Nombre de la Plantas Observaciones 
plaga huespedes 

Tetranychus sp. yuca, papaya, fuerte ataque. 
arafiitas rojas apio, frdjol, Daflos especial

gandul. mente a la yuca 
en Bellavista 
(Ver fig. 1) 

Heliothrips citricos, caf6, frecuentes 
haemorroidalis guayabo manchas por 

succi6n en el 
env6s de las 
hojas 

Nezara frdjol ejemplares ais
viridula lados en las 
chinche verde vainas 

Peregrinus maiz daios por suc
maidis ci6n (zonas 

marchitas en 
hojas nuevas 
del maiz) 

Aphis gossypii 
pulg6n del 

citricos, 
hibisco, ua-

fuerte ataque 
en hibiscos 

algodonero yabo, frejol 
papa, pimiento 
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Pentalonia 
nigronervosa 

Cerataphis 
lataniae 

Rhopalosiphum 
maidis 
pulgon del rnaiz 

Saissetia 
coffeae 
escama del 
caf6 

Coccus 
hesperidwn 
escama suave 

Coccus viridis 
conchuela 
- erde del cafM 

Planococcus 
citri 

Nipaecoccus 
nipae 

Ischnaspis 
longirostris 

banano 

cocotero 

maiz 

guayaba 

papaya 

citricos, gua-
yabo, caf6 

guayaba 

guayaba 

caf6 

pequenias 
colonias con 
hormigas en el 
seudo-tallo 

colonias ei 
el env6s dc 
las hojas 

pequehas colo
nias en plantas 
aisladas 

;,.quefias colo
nias en las ramas 

rrhAs fuerte en 
los brotes 
(hojas)
 

de pequefias a 
grandes colonias, 
parasitadas, par
cialmente por 
Verticillwn 
lecanii 

ataque minirno en 
frutos nuevos 

pequefias colonias 
en el lado infe
rior de la hoja 

en hojas, ramas 
y frutos, en 
parte fuerte ataque 
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Borchseniaspis 
palmae 

banano, coco-
tero 

ataque d6bil a 
las hojas, 
asociado con 
Aspidiotus 
destructor 

HFomiberlesia 
lataniae 

guayaba, coco-
tero 

pequefias colo
nias en las 
ramas 

Acutaspis sp. cocotero fuertes colonias 
en las hojas, 
formaci6n de 
manchas en los 
los puntos de 
succi6n 

Aspidiotus 
destructor 

cocotero, 
banano 

fuerte presencia, 
hojas atacadas 

escama 
amarillenta 

se ponen amari-
Ilentas 

Selenaspidus 
articulatus 

especies ci-
tricas, coco

ataque d6bil 

escama ar- tero 
ticulada o 
de Rufous 

Unaspiscitri 
escama hilo 

especies 
citricas 

ataque muy 
fuerte (troncos 
blancos), des
trucci6n de 
ramas y ramifi
caciones 
(Ver. Fig 2) 

Aleyrodide 
(no identi-

banano fuerte ataque 
con muchos de

ficado) p6sitos de cera 
y mielecilla en 
el rev~s de la 
hoja 
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Aleyrodide 
(no identi-

ficado) 


Cosimopolites 
sordidus 

picudo negro 

del b, nano 


Mearmasiussp. 
barrenador 

Sgorgojos) 


CLlas 

forimicarius 


Agrius 

cingulatus 

gusano de 
cuerno
 

Hedvlepta sp. 

Spodo)tera 

frugiperda, 

Iusano del 

Illaje 


Spodoptera 
eridania 

Diaphaniasp. 

tomate, pi-
miento, papa 

banano 


cafia de 
azficar 

camote 

tomate, pi-
miento, papa 

frijol 

maiz 

tomate, frijol 

sandia 

grandes colonias 
en el envs de 
las hojas 

algunos cole
6ptercs aislados 
en las bses po
dri(las (e los 
pseucWo-tallos 

ataque debil
 
en las par
tes basales
 

tubtrIcuhos ais
lad(s con hue
,las de (tcstruI
ci6i por la"vjs 

larvas recien
 
eergidas
 

polillas aisli
das en frejoles
 

en las hojas (e
 
plantas aisladas
 
perforaciones
 
tipicas 

dafios fre
cuentes en los 
frutos 

orugas aisladas, 
defoliaci6n 
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Geospizasp. 
pmzon de 
Darwin 

maiz hojas superiores 
fuertemente raja
das para alcanzar 
la inflorescencia 
masculina o bien 
su polen 

ratas maiz mazorcas ais
ladas con dafios 
tipicos 

Fuerte ataque de "arafiltas rojas" (Tetranychus sp) en yuca.
Isla Sta. Cruz, Febrero 1985. 



88 

Ataque de la "escama hilo" (Unaspis citri) en citricos. 
Isla Sta. Cruz, Febrero 1985. 
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Recomendaciones para el 
combate de la hormiga 

arriera(A tta spp.) 
* Frank Kriger 

Un serio proble:" , en muchos cultivos de las regiones 
hfimedo-cdlidas del Ecuador es el ataque de la "hormiga 
arriera". 

Hasta hace poco tiempo el agricultor las combatia con 
Mirex y otros clorados, como p.ej. el Aldrin. 
Actualmente el uso de estos plaguicidas estdi prohibido 
en el Ecuador, asi como en muchos otros paiseb, debido 
al peligro que trae consigo su empleo. Los clorados son 
perjudiciales porque no solo eliminan insectos bendficos, 
la fauna eddfica, peces, etc., -sino, ademis, se 
descomponen muy lentamente y permanecen muchos 
aftos envenenando al ambiente. Se acumulan en las 
cadenas alirnenticias y asi perjudican, al fin y al cabo, a 
todo el ecosistema, incluido el hombre. 

Un m~todo adecuado para combatir una poblaci6n de 
hormigas arrieras es la gasificaci6n de sus nidos, los que 
son muy fdcil de localizar siguiendo sus "carreteras de 
transporte". El paso siguiente es la btisqueda minuciosa 
de todas las entradas y aperturas de ventilaci6n (Isin 
abrir nuevas pisando al nido). Localizados 6stos, se 
coloca en cada hueco una pastilla de Fosfuro de aluminio 
("gastoxin" o "phostoxin"), ponindola lo mdis profundo 
posible y despu~s tapando bien el hueco con tierra. En la 
aplicaci6n de gastoxin hay que tomar todas las medidas 
de seguridad del caso. Hay que evil' respirar el gas (es 
muy t6xico), usar guantes y guarda- las pastillas en su 
envase original lejos del alcance de los niflos. 

Con la humedad del ambiente la pastilla produce un 
gas toxico que mata a los insectos dentro de pocas horas. 

Unos dias despu6s hay que controlar que no haya 

* Ing. Forestal, Convenio Sanidad Vegetal-DED, Tumbaco. 
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sobrevivido parte de la colonia (no hay que preocuparse
si quedan algunos cientos de hormigas cortadoras
afuera, porque 6stas morirdn de hambre si no tienen acceso a los cultivos de hongos que existen dentro del 
nido).

A los anfibios Ilamados "culebras ciegas", que amenudo se encuentran dentro de los nidos de Atta,hay que matarlos si logran 
no 

salir, ya que no son venenosas y, ademas, se alirnentan de insectos. Laventaja de este producto (gastoxin), -oue se usaespecialmente para la fumigaci6n de granos almacenados
(contra gorgojos, ratas etc.), es que no deja ningfin
residuo t6xico despuds d la difusi6n del gas. 
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"Estudio de la Contaminaci6n 
por Plaguicidas en Alimentos 
Baisicos Constituyentes de la 

Dieta Media Ecuatoriana" 
* Mercedes Bolafios de Moreno
 

* * Jos6 Donoso
 
*** 	 Bernardo Fernindez A.
 

Esteban Lpez G.
 

Introducci6n 
El uso indiscriminado de pesticidas en los cultivos ha 

traido como consecuencia la contaminaci6n de alimentos. 
Estudios realizados en elpais demuestran que en nuestro 
medio tambidn se ha presentado este problema.

Asi se encontraron residuos del Aldrin, Dicldrin y
Heptacloro en papa (Ramirez, V. y Vega, H., 1978);
residuos de Tamar6n en tomate rifi6n (Hidalgo, M.L.,
1979-1980); residuos de Malati6n en maiz, segfin el 
Informe Thcnico NO 1 de 	la FAO, i980; residuos de los 
pesticidas clorados y fosforados en caf6 y banano, segdn
el mismo informe; residuos de pesticidas clorados y
fosforados en agua de riego y drenaje del Proyecto
Babahoyo (Le6n, B., Pinchay, G., y Villamar, F., 1980);
residuos de pesticidas organo clorados y fosforados en 
frutas (Freire, V., 1982).

Por lo tanto el principal objetivo de esta investigaci6n 
rue, determinar el grado de contaminaci6n por
plaguicidas que tienen los alimentos bdisicos ecuatoria
nos, asi como establecer la Ingesta Diaria de Pesticidas y 
comparar esta contaminaci6n con el Limite Mdixirmo de 

* Ing. Agr6nomo M. Sc. Directora del Proyccto

** Ing. Agr6nomo M. Sc. Director de la Tesis de Grado, 
 Profcsor 

Principal de Entomologia de la Facultad de Ciencias Agricolas 
Universidad Central* ** Egresados de la FacultAd de Ciencias Agricola, U.C. 
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Residuos perinitido o aceptable segfin el Codex 
Alinientarius FAO/OMS 1978,de ya que no se han fijado 
estos limites para nuestro medio. 

Actualmente a nivel mundial hay niucha preocLupaci6n 
para disminuir la contaminaci6ii amibiental, en losaliientos y el honibre (PIC, 1985); el presciitc trabajo
perinite contribuir de algina llmanera ell dar informnaci6n 
al pueblo eculatorian(o y a sus aittoridades sanidarias 
sobre ]a actual situaci6n alimenticia por cl rnal tLso de 
pesticidas en la Agricultmra Nacional, a fin dC (Jttw sc 
tomen imledidas adecuadas (Iic dcteligati y climinen la 
coritaijinacion actuaLh llt plrcsctc. 

Materiales y mdtodos 
La presente i:lvcstigaci(i u sc la realiz6 ell los 

Laboratorios de Residuos de Pesticidas de la Granja 
Experimental de Tumn)aco, perl cciente al Ministerio de 
AgriclU tura y Ganaderia Cant6n Quito, iProvincia
 
Pichincha, coil el cofinancianient o del CONACYT.
 

A.- Materialcs 

- C ronla tdgra It icCGases I A R IAN A ER O"R A iPll 
- Evaporador BUCIII 
- Jerinquillas HAMILTON 6e 10 inicrolitros 
- Licuadora WARING BLENDOR Modelo 1120 
- Mufla NABER Modelo 2804 
- Manta elctrica 
- Vibrador Ultras6nico 
- Cristaleria 

Reactivos: 

Acetato de etilo p.a. - Clorro de sodio p.a. 
- Acetona p.a. - Diclofometano p.a. 
Acetonitrilo p.a. - Eter de petr6leo p.a. 

- Acido clorhidrico p.a. - Eter dietilico p.a. 
- Acido cr6mico (5 %) - Florisil 60-100 Mesh 
*Agua destilada p.a. - Metanol absoluto 
- Carbonato de sodio D.a. - Silicagel 60-100 Mesh 
- Cloroformo p.a. - Sulfato de sodio anhidro 
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B.- Mtodus de muestreo: 

Los productos alimenticios que constituyen la dieta 
media diaria de los ecuatorianos, fueron divididos en 14 
grupos, para facilitar el anilisis gascromatogrifico; estos 
grupos fueron los siguientes: 

Grupo I:Productos ldcteos (leche) 
Grupo II: Productos cdrnicos (vacuno, porcino, ovino, 

ayes). 
Grupo III: Huevos (gallina). 
Grupo IV: Pescados (sardina, atfin, corvina, pescado de 

rio, pargo, trucha). 
Grupo V: Grasas (Manteca de cerdo, Manteca vegetal). 
Grupo VI: Aceites Comestibles. 
Grupo VII: Productos de Panaderia (pan, harinas, 

fideos). 
Grupo VIII: Hortalizas (tomate, col. coliflor, pimiento, 

pepinillo, espinaca, cebolla). 
Grupo IX: Tub~rculos (patatas, zanahoria, remolacha). 
Grupo X: Legumbres (frdjol, arveja, lenteja). 
Grupo XI: Frutas (naranja, lim6n, banano, manzana, 

pera, durazno, claudia, mora, tomate de dirbol). 
Grupo XII: Dulces y Condimentos (azficar, panela, sal, 

ajo). 
Grupo XIII: Aguas y bebidas (agua potable, agua 

mineral, gaseosas). 

Todos los grupos de alimentos fueron muestreados a 
base del niimero de sectores en que se encontraba 
dividida la ciudad de Quito, tomando en cuenta la 
sectorizaci6n de la ciudad capital realizado segfin la 
Ordenanza Municipal NO 1496 del 21 de julio de 1972; 
segfin la cual la ciudad se encuentra dividida en 56 
sectores. Las muestras se tomaron de los 20 sectores 
siguientes, los cuales fueron escogidos tota!mente al 
azar. El Tejar, La Vicentina, Eugenio Espejo, Itchimbia, 
Panecillo, San RoqLue, Guipulo, La Paz, Santa Ana, 
Chimbacalle, La Carolina, Bellavista, Ferroviaria, Villa 
Flora, Ifiaquito, Hermano Miguel, San Bartolo, Chilloga
lo, Cotocollao y El Rosario. 
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Las muestras de cada uno de los productos
alimenticios que formaron los 14 grupos, se tomaron en 
10 sitios diferentes en cada uno de los 20 sectores. 

Todos los alimentos se prepararon de fuima aniloga a 
como se consume el y de esasen hogar muestras
preparadas se tom6 la cantidad necesaria para el 
andilisis. 

C.- Mdtodos de anilisis: 

Los m6todos de anilisis utilizados en la presente
investigaci6n fueron: 

- Association Official of Analytical Chemists (AOAC). 
- Para productos Grasos de la Association Official of 

Analytical Chemists (AOAC). 
- Para Leche de 1q Environment Protecction Agency 

(EPA). 
- Para Carbofuran del: The Departments of

Environmental Toxicology and Pomology de la Universi
dad de California. 

- Para Tamar6n, de la Bayer Pflanzenschutz Leverku
sen, de Alemania Federal. 

Resultados y discusi6n 

Con-io se puede apreciar en el Cuadro NO 1 la
contaminaci6n media de BHC, oscila entre los limites de 
26 ppb* y 0.08 ppb, siendo el Grupo V: Grasas el mis 
contaminado y el Grupo XI: Frutas, el menos 
contaminado con dicho pesticida. 
La contaminaci6n media por residuos de Lindano flucttia 

entre los limites de 15 ppb y 0.7 ppb, siendo el Grupo II:
Carnes, el que tiene mayor contaminaci6n y los Grupos
IX: Tub6rculos (0.7 ppb) y el Grupo XI: Frutas (0.74 ppb)
los que tienen menor concentraci6n de Lindano. 

Los residuos de Heptaclorc oscilan entre les niveles de 
50 ppb y 0.067 ppb, siendo el Grupo II: Carnes el mis
contaminado y el Grupo III: Huevos el que tiene meaos 
contaminaci6n. 

La concentraci6n media por residuos de Aldrin flucttia 
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entre los niveles de 86 ppb y 0.2 ppb, siendo el grupomds contaminado el II: Carnes (86 ppb) y los grupos dealimentos menos contaminados son el VII: Productos de
panaderia (0.95 ppb), VIII:-1 Cereales (0.4 ppb) el IX:Legumbres (0.25 ppb) y el III: Huevos (0.2 ppb).

Los niveles de residuos de Dieldrin se encuentran
solamente en el Grupo IX: Hortalizas y en el XII: Frutas,
en niveles muy bajos de 0.89 y 0.399 ppb respectivamen
te.
 

Los residuos de Clordano 
 solamente se encuentran en
el Grupo XII: Frutas en una concentraci6n de 14 ppb.

Los residuos de DDT oscilan entre niveles que van de25 ppb a concentraciones inferiores; siendo los productos
mdis ricos en grasa: Carnes (25 ppb), Pescados (1.4 ppb),Grasas (1.3 ppb) y Aceites comestibles (2.1 ppb), los quepresentan una mayor contaminaci6n media por este
insecticida. Estos concuerdan con el hecho bien conocidode que los insecticidas clorados se acumulan en los
tejidos grasos de los animales por ser liposolubles.

Analizando la ccntaminaci6n media por insecticidasfosforados encontrados en los distintos grupos de 
alimentos (Cuadro N o 2), tenemos: 

Se encontraron trazas de Diclorvos en Grupoel VI:Pescados, Grupo VII: Productos de Panaderia, Grupo VIII:
Cereales, Grupo IX: Hortalizas y en el Grupo XII: FruLas.

La contaminaci6n media por residuos de Diazin6n
fluctfua entre limites de 70.8 ppb y trazas:los 

encontrdndose 
 trazas de este pesticida en el Grupo I:Leche, Grupo II: Carne, Grupo III: Huevos, Grupo IV:
Pescado, Grupo V: Grasas y Grupo VII Productos dePanaderia, y encontrdndose en el Grupo VIII: Cereales
19.4 ppb, en el Grupo IX: Hortalizas 34.8 ppb y en el 
Grupo XII: Frutas 70.8 ppb. 

La contaminaci6n media por residuos de Di-syst6n fue
de trazas en el Grupo II: Carne, Grupo V: Grasas y GrupoVI: Aceites Comestibles; encontrdndose en el Grupo VII:
Productos de Panaderia 3.0 ppb, en el Grupo XI:
Legumbres 29 ppb yen el Grupo XII: Frutas 13.6 ppb.

De Dimetoato se encontraron trazas en el GrupoLeche, en el Grupo II: Carne, en 
I: 

el Grupo V: Grasas, en el 
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Grupo VI: Aceites Comestibles, en el Grupo VIII: Cereales 
y en el Grupo XI: Legumbres. Presentindose en el Grupo 
IV: Pescado, una contaminaci6n media de 26.3 ppb. 

La contaminaci6n media de Monocrotofos fue de trazas 
en los siguientes grupos: I: Leche, II: Carries, III: Huevos, 
IV: Pescado, VII: Productos de Panaderia, VIII: Cereales, 
XII: Legumbres, XIII: Dulces v Condimentos ,Y XIV: 
Aguas y Bebidas. 

De Metil paration solamente se encontraron trazas en 
el Grupo VII: Productos de Panaderia. 

La contaminaci6n de Malati6n fue de trazas en los 
siguientes grupos: II: Carnes, VII: Productos de 
Panaderia, VIlI: Cereales y XI: Legumbres. 

De Fenitroti6n se encontraron trazas en los Grupos V: 
Grasas y IX: Hortalizas, y una contaminaci6n media de 
0.8 ppb en el Grupo VII: Productos de Panaderia, 27.7 
ppb en el Grupo VIII: Cereales y 12.2 ppb en el Grupo XI: 
Legumbres. 

La contaminaci6n media de Etil Parati6n fue de trazas 
en los Grupos VII: Productos de Panaderia, IX: Hortalizas 
y XII: Frutas. 

De Metamidofos solamente se encontraron trazas en el 
Grupo IV: Pescado. 

En el Cuadro NO 1, se sefiala i contaminaci6n media 
por insecticidas clorados en los distintos grupos de 
alimentos. 

En el Cuadro NO 2, se sefiala los niveles de 
contaminaci6n media por pesticidas fosforados. 

En el Cuadro N0 3, consta el consumo medio por 
persona y por dia de los diferentes alimentos. 

En el Cuadro NO 4, se sefiala la ingesta diaria de 
pesticidas clorados, por persona. 

En el Cuadro NO 5, se sefiala la ingesta diaria de 
pesticidas fosforados, por persona. 

* ppb = partes por bill6n (mg/tonelada) 
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CUADRO NO 3 

CONSUMO MEDIO POR PERSONA Y POR DIA DE LOS DIFERENTES
 
ALl MENTOS 

I. Leche 193.42 ml 1/
 

Ii. Carne 26. 10 g 1/
 

III. 	 Iluevos 14.13 g 1/ 

IV. 	 Pescado 26.10 g 1/
 

V. 	 Grasas 33.10 g 1/ 

VI. 	 Aceites comestibles 45.23 g 3/
 

VII. 	 1Productos de panaderfa 276.16 g 3/ 

VIII. 	 Ce.rr(,; i f,! 220.54 g 21 

IX. 	 Hofr t1 I i zii ; 33.90 g 1/
 

V 'l' 1bdI I 2')1.62 g 1/
 

XI . Lt, nunhre, 12.33 g 2/
 

XI1 . r u t "IS 413.86 g 1/
 

XIII.I 	 )uIk,.'; v r->ndimentos 42.17 g 3/ 

XIV. 	 ila; 22 1, .b 3/.24 ml 

1/ I)atos tomade(h.s (it' las Recolnendaciones Nutricioiiales para el 
ltombre "'Tipo" Ectiatoriano, (Jispo)ilid,, .es en 1968, 1974 y 1980. 

2/ Productos (e Consuinio Itleno (a nivel nacional) de 1984. 

3/ Datos de encucstas realizadias pot los investigadores, 1985. 
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Conclusiones
 
Se encontraron residuos de pesticidas en todos los 

productos alimenticios que constituyen los catorce 
grupos de alimentos analizados. 

Los insecticidas clorinados son los qce con mayor 
frecuencia se encuentran en los productos alimenticios 
que constituyen estos gruposde alimentos. 

Los insecticidas clorinados que con mayur frecuencia 
se encuentran son: tiBC, Lindano, Heptacloro, Aldrin y 
DDT. 

TambiSn sc encontraroi re;iluos de Clordano y
Dicidrin, pero con menor frecIc:, cia que los pestic;das 
rnencionados aliteriormente. 

De todos los aliinentos analizad.os, se ha encontrado 
que los residuos (ie leptacloro (5i.6 ppb) en cebolla de 
rarna, Heptacloro (110 ppb) en lechulga, Clordano (252.7
ppb) en lim6n, leptacloro (1.3 pp) y 0.5 ppb) y Aldrin 
(2.2 ppb) en agua potable sobrepasa los Limites Miximos 
de Residuos para pesticidas del Codex Alimentarius 
FAO/OMS de 1982. 

Los residuos de pesticidas fosforados encontrados en 
los catorce grupos de alimentos analizados son: 
Diazin6n, Diclorvos, Di-syst6n, I)imetoato, Etil Parati6n, 
Fenti6n, Fenitroti6n, Metil Parati6n, Malati6n, 
Monocrotof6s y Metamidof6s. 

De todos los alimentos analizados, solo el Diazin6n 
(155 ppb) en cebada, sobrepasa el Limite Miximo de 
Residuos del Codex Alimentarius FAO/OMS de 1982. 

El resto de productos alimenticios analizados contienen 
una contaminaci6n muy signifcativa de pesticidas
clorados y fosrorados, aunclue esta contaminaci6n no 
sobrepasa los Limites Mdiximos d, Residuos Establecidos 
por el Codex Alimentarius FAO/OMS) de 1982. 

Al haberse establecido la Ingesta Diaria de Pesticidas 
Clorados (Cuadro No 4) y la Ingesta Diaria de Pesticidas 
Fosforados (Cuadro N(' 5), en base a ]a dicta media de los. 
ecuatorianos (Cuadro No 3), tenemos que el Aldrin 
sobrepasa los Limites Mdiximos de la Ingesta Diaria para 

http:analizad.os
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este pesticida con mds del doble. Ingiriendo los 
ecuatorianos en su dieta 11.360 ug* por persona y por
dia, siendo el Limite MgHimo de IngesLa Diaria 
Aceptable para este pesticida de 5 ug por dia , por 
persona de 50 kg. de peso.

Los residuos de DDT ingeridos por los ecuatorianos, 
ilegan a 23.164 ug por persona y por dia, siendo el 
Limite Miximo de Ingesta Diaria Aceptable para este 
pesticida de 25.0 ug por dia y por persona de 50 kg. de 
peso. 

La Ingesta Diaria de Di-syston es de 43.714 ug por 
persona y por dia, siendo el Limite Mdiximo de Ingesta
Diaria Aceptable para este insecticida de 100.0 ug por
dia y por persona de 50 kg. de peso.

La Ingesta Diaria de los otros pesticidas clorados (BHC,
Lindano, Dieldrin, Heptacloro y Clordano) y pesticidas 
fosforados(Diclorvos, Fenti6n, Fenitroti6n, Etil Parati6n,
Metil parati6n, Malati6n ,Monocrotof6s, Metamidof6s y
Dimetoato), se encuentran por debajo del Limite Mximo 
de Ingesta Diaria Aceptable del Codex Alimentarius 
FAO/OMS de 1982. 

Teniendo en cuenta que el promedio de la poblaci6n
infantil pesa de 30 a 40 Kg. en nihos de 8 a 10 ahos de 
edad, juzgamos que los riesgos derivados de la Ingesta
Diaria de Pesticidas en la alimentaci6n, ser;An mayores. 

Si consideramos el peso de nifhos de 2 a 8 afios de edad 
entre 20 y 30 Kg., este riesgo derivado de ]a Ingesta
Diaria de Pesticidas en la alimentaci6n se incrementarA 
muy seriamente. 

t = microgranio = un rnillondsimo de gramo = c 6 6 
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Noticias fitosanitarias 
* Gonzalo Robalino 

El 10 de noviembre de 1983 el Programa Nacional de 
Sanidad Vegetal y la Sociedad Alemana de Cooperaci6n 
Thcnica (GTZ) firmaron un Convenio de Asistencia 
Tcnica "Lucha contra los organismos perjudiciales del 
cafe". Igualmente, el 31 de junio/84, se suscribi6 un 
Proyecto con la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID), para el "Manejo integrado de plagas y enfermeda
des en cultivos de importancia econ6mica", en el marco 
de los cuales Sanidad Vegetal ha recibido la visita de 
corto, mediano y largo plazo de expertos para cumplir 
con las metas y politicas establecidas en la programaci6n 
de Sanidad Vegetal. 

Lo' seminarios, cursos y dias de campo se programa
ron como sigue: 

- La Dra. S.M. Becker-Raterink visit6 el Ecuador del 12 
al 20 de julio de 1984 con el objeto de planificar en el 
campo ensayos epidemiol6gicos en el combate de la roya 
del caf6, cuyas sugerencias y recomendaciones se estdn 
poniendo en prictica en las zonas afectadas. 

- Del 24 de octubre al 3 de noviembre de 1984 tuvimos 
la visita del Dr. Schmidt-Relenberg, profesor de 
Sociologia del Instituto de Ciencias Sociales de la 
Universidad Jutus-Liebig de la Repiblica Federal de 
Alemania, quien emiti6 varios criterios tdcnicos para la 
zonificaci6n del cultivo de caf6. 

- El Dr. Thiel, Quimico de la GTZ, visit6 del 3 a1 6 de 
diciembre de 1984 los Laboratorios do Sanidad Vegetal 
de Tumbaco y Guayaquil con el objeto de asesorar el 
control de residuos y formulaci6n de plaguicidas. 

- La Repfiblica Federal de Alemania envi6 al Dr. K.H. 
Friedrich, de la Central de la GTZ en Eschborn, experto 
en computaci6n informdtica, para el asesoramiento en el 
procesamiento de los datos del censo cafetalero realizado 

* Ing. Agr6nomo M. Sc. Jefe Nacional Cuarentena Vegetal. 
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en el Ecuador. El Dr. Friedrich permnaneciO nuestroenpals del 24 de enero al 7 de febrero de 1985. 
- El Dr. Heinz Schmutterer, Profesor y Director delInstituto de Fitopatologia y Zoologia Aplicada de laUniversidad Justus-Liebig de Giessen, Reptiblica Federalde Alemania, visit6 cl Eclador del 18 de febrerc, al 10 dernarzo de 1985, con el objeto dC sustentar variosseminarios y conferencias sobre "extractos vegetalescomo plaguicidas". Aprovechando su (aiaest en Ecuadorcomplet6 el inventario de las principales plagas del card yotros cultivos de inlortalncia Om6m1ica, incluvendo las

Islas Gahipagos.
-La GTZ contrat6 los servicios dcl Dr. Jiirgcn Freidel,

profesional de amplia cxtperiencia en t ecnicasaplicaci6n de plaguici(Jas en cl ctiltiv(J 
de 

desarroll6 un seminario dcl 
(k d A6, quien

1'2 al 26 de niaNo de 1985 enla Estaci6n Tropical Pihilinjiue (INIAP) sobre equipos ytecnicas de ailicaci6nroya (101 cat e. 
(1e l)iltii(idas pa ra cl control de ]a

El( Dr. Loehnmann -lDa 1!nznr.lot fesor de Flitopatologia
del Instiltuto (Ic Fitopatol-ogia v Pro)tec(ci6(1 Vegetal de laUniversidad Georg-ALiu s t (Cl (16t iigel!. Alelnlll'liaFederal, esttlVo cl'11 Lcuadior dcl N113 27 doc junio de1985 (Ion H' objeto de oval Ha- ('i I' ro;ck) "Il hlcla contralos orgalisll}s peljudiciales dcl caft''" quc Ia G 17 Ileva acabo con Sanidlad Vegetal dentro) lcl 111arco {lei Convenioestalblecido cutrc los Golijernos (t'le t,,a!hr y Al~enall,
Federal.
 

Aprovochando 
 si Permalcllci a eii Ec'c{u idor el Dr.Lehniam11, }rof,:;jonal co 8lpl01 ia experielicia en] e]control de lI sigatoka Ingra (ic] philtalm ', baao, realiz6tin semniniario ell lit ciii a I le (miayaqliil 1os I c'nicos del
Prog ralnia Nacional dcl al'llan y Sa ni dad \{Ctc Ia I
- La JUNAC y la GTZ, illviiaron al D)r. A.C. Kushalatppa,profesor (I la Univvi-sicl (1c ia )Io:V'3I115 Cra..;(Brasil), profesional c(on anlia :' lp)ricIci ell ellsayosepidem iol6gicos de !a rova el -f( .DUra ntc su visita al Feliu , ir r,(rn A1 9 ejulioil l 3 deagosto de 1985, visit6 las zollas cafetaleras de lasprovincias dc El Oro, Los Rios y Guayas. El Dr. 
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Kushalappa felicit6 a los tdcnicos ecuatorianos por la 
forma como se estin conduciendo los ensayos 
epiderniol6gicos, sugiricndo v-rios criterios y alternati
vas para los ensayos. 

- El Dr. Thomas Neumann, Quimico de la GTZ sostuvo 
varias entrevistas con Instituciones rclacionadas con el 
desarrollo rural y recorri6 la zona sur dcl pais dcl 13 al 
20 de novienibre de 1985 (on el objeto de obtener un 
inventario de plantas nativas para estudiar sus 
caractcristicas potenciales de "plaguicidas naturalcs". 

- La Conisi61 ic Protecci6n i.ncgrada de Cultivos clue 
Sanidad Vegetal crc(6 a base dcl Convcnio con AID, 
solicit( la )csc Incia en el pais dce los Drs. James 
Grieshop de la Universidad dc California-Davis y Donald 
Calvert de la Uiiversidad de California-Berkeley, para 
qite colalorcen ci e! ciclo dc seminarios programados en 
tod(o el pais sobre el ls() y Inanie 'jo de pesticidas y sobrc el 
Reglanicnto 2331 para la Falbricaci()n, Forliulaci6n, 
Inlportacion, Com crcializaci )i v Elmiplco de Plaguicidas y 
prodt'ctos afines dc Uso Agric-cla. ".olaboraron tambidn 
en estos Scilnarios los )rs. Michael Irwin, de la 
universidad de Illinois y Robcrto Gara de liaunivcrsidad 
de Washington. 

- Del 2 al 6 de diciemubre dce 1985, la JUNAC dcsign6 
COni() pais anfitri611 al Ecuidor para la XV Rciini6n del 
Comit '1'(V(-nico Andino de la Roya y Bro-a dcl Cafd, con 
la asistcncia dc los Directores dce Sanidad Vegetal de los 
cinco paiscs Miembros. 

. El Dr. Alexander Schubert. Econornista y profcsor de 
Economia de la Universidad Libre de Berlini, estuvo en el 
pais en dos ocasiones Coil el objeto d asesorar al 
Provecto "Lucha contra los organismos perjudiciales del 
cafe'' v cola orar cn la deternlinaci6n (1(l impacto que 
OCasiSoMlal .)S cii producci(n ys..rgliiiO5la 
productividad. I.e tIadceinos por sus criterios y 
sugercrexas18. 

Finalineutt, los Teenicos de Sanidad Jcgetal. aprove 
chamos hi oportiinidad tpara cxp.esar un profundo 
agradecimiento a los expertos dc la GTZ y AID, que nos 
han brindado todo su apoyo tecnico y econ6mico para 
realizar las siguientes publicaciones: 
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- La Broca del Cafd en el Ecuador. 
- La Roya y Broca del cafd.
 
- Plagas del maiz en el litoral ecuatoriano.
 - Uso seguro de los plaguicidas y el Angel de la Muerte.
- Principales enfermedades en el cultivo de frdjol.
- Inventario 
de plagas, enfermedades y malezas de laagricultura en el Ecuador. 
Otras publicaciones que se encuentran en imprenta,estaran pronto a disposci6n de tdcnicos y agricultores.. 
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Adulto de A'urnus bipunctatus, "cogollero" de la palrna 
africana (Coca, 1// 1983) 

L~arva de Alurnus bipunctatus, (Coca, X 1983)
 



117 

Normas parala publicaci6n
 
y redacci6n
 
La revista "Sanidad Vegetal" es editada por un Cuerpo

Editorial conformado por profesionales del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia y el INIAP, contando ademds 
con el auspicio de la Deutsche Gesellschaft ffir 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) y la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (AID) en Ecuador. 

Sanidad Vegetal consta de las siguientes secciones: 
1. Articulos cientificos: Trabajos de investigaci6n no 

publicados en lengua castellana. 
2. Revisiones: Sobre asuntos especificos, en los que se 

desarrollen nuevos conceptos, hip6tesis y aspectos que 
promuevan la integraci6n de las ciencias fitosanitarias o 
con otras ciencias. 

3. Notas cientificas: Notas sobre descubrimientos 
recientes en cl drea de Sanidad Vegetal que sean de 
interds por su rdipida divulgaci6n. 

4. Notas tecnicas: Descripciones resumidas de nuevas 
tdenicas usadas en Sanidad Vegetal.

5. Noticias: Noticias de interes para los tdcnicos que
laboran en el campo fitosanitario; cartas al editor, 
comeatarios sobre libros y publicaciones. 

Publicaci6n: 

Los autores deberdn laborar en Instituciones vincula
das con el direa fitosanitaria. 

La lengua ofi(ial para la publicaci6n de Sanidad 
Vegetal es el Cas tcllano. Pueclen publicarse trabajos en 
Ingles, siempre que estuvieren relacionados con investi
gaciones o trabajos ejecutados en el Ecuador. Los 
trabajos deberdn contar con un Resumen en Castellano e 
Ingl(s. 

Los originales deberin ser escritos a maquina, original 
y do-- copias y remitidos al Editor, para ser sometidos al 
Comit6 Editorial antes de su publicaci6n.

La Revista publicari las ilustraciones de los trabajos 
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en blanco y negro,
publicaci6n a color, 

no hacidndose responsable 
que podrd ejecutarse en 

de la 
casos 

excepcionales. 

Redacci6n: 
Todos los trabajos deberdn ser escritos a mquina en 

papel tamafio oficio (30 x 21 cm), a doble expacio 
conservando mdrgenes convenientes. 

El titulo del trabajo, reflejara los aspectos mds 
importantes del articulo, deberd ser conciso y preferi
blemente en no mds de cien caracteres y espacios.

El nombre (s) del autor (s), debe encontrarse centrado 
bajo el titulo. 

Los demds datos, tales como: titulos, lugar de trabajo,
agradecimientos deberdn ser colocados como pie de 
pdgina. 

Texto: 

a. Los articulos cientificos constardn de las siguientes 
partes: Titule; resumen; abstracto con el titulo del 
articulo en Ingles; introducci6n y revisi6n bibliogrdfica
reunidas en un capitulo finico; materiales y mdtodos;
resultados; discusi6n; conclusiones y literatura citada. 

La literatura citada debe ponerse al final del articulo y 
en orden alfabtico. A continuaci6n se mencionan 
algunos ejemplos de citas: En revistas autor (s); Afto de 
publicaci6n, Titulo del articulo; Nombre de la Revista; 
Volumen y paginaci6n (inicial y final). Ejemplo: 

MILLER, P.M. 1969. V-8juice agar as a general purpose
medium for fungi and bacteria. Phytopathology 
45:441-442. 

Libros: Autor (s); Aho de publicaci6n; Titulo nfimero de la 
edici6n; lugar publicaci6n; Casa Editora. Ejemplo: 

RIKER, A.J. y R.S. RIKER. 1936. Introduction to research 
on plant diseases. 1st. Ed. St. Louis. John S. Swift Co. 
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Articulo de un libro: Autor (s); Aflo; Titulo del articulo; 
Pdginas; la palabra in; Titulo del libro; Volumen; 
Editores, Casa Editora; Lugar de Publicaci6n. Ejemplo: 

ECKERT, J.W. 1978. Control of postharvest diseases 
Pages 269-352 in: Antinfungal Compounds. Vol. 1 M.R. 
Siegel and H. 
D. Sisler, eds. Marcel Dekker INC., New York. 

Las referencias en el texto deberan ser hechas citando 
al autor o autores con mayfisculas y el aho de la 
publicaci6n; Ejemplo: 
ROSENBERGER y MEYER 1985. 

Los cuadros y figuras deberdn ser preparados en una 
hoja separada y numerados de acuerdo a la secuencia ae 
las pdginas e incluidos en lo posiLle inmediatamente a 
continuaci6n de su primera cita. 

Los cuadros deberan ser numerados cronol6gicanmente 
y se los denominard en la misma forma. 

b. Revisiones: serdn .olicitadas a t~cnicos 
especialistas, debiendo seguir las mismas normas que los 
articulos cientificos. 

c. Notas cientificas y tdcnicas: no deberdn tener una 
extensi6n mayor a cuatro piginas, conteniendo un 
resumen. No se requiere una distribuci6n similar en 
capitulos cono en el caso de los articulos cientificos. 


