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RESlJMEN 

Vargas, E!izabeth. 1999. Evaluación de la Efectividad de }.Jarcas, Concentraciones y 
Técnicas de Aplicación de Jabón para el Control de Zompopos (Afia colomhica). 

Los zompopos (A11a sp; ord~n, Hymenoptera; familia, Formkidae; tribu, attini), son una 
de las plagas mil.s importantes en los Neotrópicos; atacan diversos culti1•os como; 
hortali7..as, granos básicos, ornamentales, árboles frutales y forestales entre otros. El jabón 
dom.,;~1ico, sea de lavar ropa o utensilios de cocina, mostró excelentes resultados en el 
control de esta plaga. En este estudio se determinó la marca de jabón, la concentración y 
la técnica de aplicación más efectiva para su comrol. Se e\~d]uaron los jabones de marca 
Unox, Ganex, Ariel, Supremo, Doña Blanca, Axión, ES, !v1aravilla, Xtra y Cacique en las 
castas obrera y soldado. Se utilizó un DCA, con seis repeticiones, 1 O zompopos por 
unidad experimental; a una concentración de 300 g/15 L, se aplicaron 37,5 ce de producto 
por wtidad experimental, las variables medidas fueron mortalidad a 1,2 y 5 minutos pose
tratamientos. Axión y Ariel realizaron mejor control que Cacique (P<0.05) en la casta 
obrera; Unox realizó mejor control que Cacique y Xtra en la casta soldado. En loo demis 
jabones no hubo diferencia estadísTicamente significativa. Con el detergente Unos, se 
evaluaron las concentraciones 250, 300, 350y 450 gen 15 L. de agua, (testigo agua) tanto 
en laboratorio como en campo; se u.>6 un DCA, cinco repeticiones. En el campo, se 
evaluó usando unas cajas de madera que se pooian en el camino de los zompopos y se 
aplicaron a una velocidad de 0.4 mlseg., 72. ce por unidad experimemal, se midió 
mortalidad a los cinco minutos de aplicados los tratamientos. No hubo diferencia 
esradisticamerrte significariva entre las concentraciones evaluadas (p>0.05) tanto en 
laboratorio como en campo; esto indicó que se podía usar una menor concerrtración. 
Posteriormerrte se evaluaron dos técnicas de aplicación: Excavación de },'idos más 
aplicación de jabón y Aplicación Nocturna en el camino de los 7..0mpopos junto con 
agricultore;; de la comunidad El Ocol.al, Departamerrto El Paraíso. Se usó un DBCA, con 
cinco repeticiones. Las variables medidas fueron consumo dll cebos antes, a los 15 y 30 
dias pose-tratamiento; nUmero de salidas activas a los JO días. La técnica de e.-:cavación 
reghtró menor ct:~nsumo tanto a los 15 y 30 días en relación a la aplicación nocturna 
(p<0.05) y nula actividad en tres de los casos a los JO dlas pos-tratamientos. En la 
Aplicación NoCUima, se mantuvieron las salidas activas. Los agricultores opinaron que la 
mejor técnica fue la excavaci6n más aplicación de jabón. 

Pa.l.!lbras c!Hve-s: Unox, Obreras, Soldados, Excavación. Aplicación Noctwna, 
Agricultores. 



¿EL JABON CO:¡>,'TROLA. AL ZOMPOPO? 

Los zompopos (Atta Jp.) son una de las plagas mis importantes de los Neotrópico~. 
Atacnn una diversidad de plantas, entre ella'!: hortali:als, ornamentales, árboles frutales y 
forestales y otros. 
Para su control se han prohado diversos métodos donde el mis usado es el químico. Un 
cebo peletizado que mostró ser muy efectivo fue el Mirex, cuyo uso actualmente está 
probibido en los EEUU y en muchos paises de Latinoamérica, por ser altamente tóxico al 
humano y persistente l'n el ambiente. Por ello se estin buscando alternativas de control 
más seguras para el hombre y menos dañinas para el ambiente. 
El Jabón dom~stico, sea de lavar ropa o utensilios de cocina ha mostrado ser un 
insecricidll de contacto muy efectivo contra muchas plagas insectiles. Es así que en 
recientes e~tudios en Zamorano, se evaluaron marcas de jabones comerciales en 
Honduras, concentraciones y técnicas de aplicación para el conrrol de zompopos. En 
dichos estudios se demostró que los jabones realiz;an buen control, causando mortalidades 
arriba del 70% a los cinco nürrutos aplicados Jos tratamientos. los jabones detergentes 
(Unox, Ariel, Ganex:} y sintetico> (ES, Dona Blanca, Supremo, Axíón) se recomiendan 
por ser do: f.í.cil manejo y preparación; los jabones naturales como Cacique, Xtra y 
Mara,illa, forman lign y taponan la boquilla de la bomba de mochila al momento de 
aplicar. 
Por otra parte, se determinó que las concentraciones de 150, 250, 350 y -1-50 gr: en 15 
Litros de a,nua rea!i:z;an igual control y todas son efectivas; debido a ello, pur su 
implicancia en los costos s.e recomienda usar la concentración de 150 gr 1 en 15 Lt. 
Las técnicas de npllcación de jabón evaluadas fueron: e.xcavación de nidos más 
aplicación de jabón y aplicaci6n nocturna de jabón en el camino de los zompopos. La 
Excavación más aplicación de jabón fue la mejur, ya que tres de cinco zompoperas no 
mostraron acrividad hasta 30 días despues de aplicados Jos lra!amientos. La t!."cavación 
debe hacerse tomando en cuenta que la profundidad de algunas zompoperas puede llegar 
a más de tres metros; el jabón se aplica el producto a medida que salen los zompopos , 
también es imponante destruir las cámar-as de aria que s.e van encontrando; sacar afuera 
las raices y piedl11S que se encuentran para evitar la reconstrucción de lo~ nidos. 
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I. L'i'TRODUCQO¡'{ 

Las hormigas corta hojas o zompopos (Aila spp.; orden, Hymenoptera; familia, 
Formicidae; tribu, Arini) han sido reportadas como una de las plagas agr'¡colas más 
de:muctivas en los Neorrópicos (Fliij~ 1992). Atacan diversos cultivos, siendo los mils 
afectados; malz, frijol. hortalizas como el repollo, chile; árboles forestales y frutales 
como cítricos, mangos y li,"Ullcates entre otros. En :;.Jicaragun como en muchos lugares de 
Centro América, hortalizas como el repo!Io (Brassica uleracea var. caplilata} pueden ser 
eliminadas en una nocho: {Palacios, 1998). 

Los zompopos no se alimentan directamente de las hojas que cortan; sino del hongo que 
reproduce con ésuts. El tipo de hongo puede variar en género y especie segUn la especie 
de zompopo; para Alta colombica el h011go se denomina Leuwwprii1Us agariku:eae. 

Se han probado di!rtimas fonnas de contrul quo: van desde el uso de químicos sintéticos 
como Folidol, C!orpyrifos, Sumithion entre otros; hasta ¡mi.cticas culturales como 
siembra en invernaderos aéreos, uso de plásticos cubiertos de ~eite pue:.ios en fuldas de 
árboles, fuego. repelentes; sin embargo, hasta la fecha no existe una wluci6n satisfactoria 
al problema de esta plaga. 

En estudios recientes, el wo de jabón domCstico, sea de lavar ropa o ute11sillos de cocina, 
ha mostrado resultados excelentes en el control de zompopos. E~ic hecho ha llamado la 
atenci(m de Jos agricultores por su rápido efecto, menor cosro y baja toxicidad; sin 
embargo, no se tienen datos sobre qué tipos o marcas de jabones puede11 ser mffs 
efectivos, que dosis ni qué técnicas de aplicación son las más recomendables (López, 
1999)1

• Así el presente e5tndio abarca eso~ aspectos, prestando atc11ci6n a la diferencia de 
colltrol que podria haber entre uno y otro tipo de jab611: entre una y erra dosis. Se tienen 
recomendaciones empírica> de usar 450 g de jabón en 15 1; y 1,5-2 OOmbas en lO nidos 
pequellos (Palacios, 1993); pero no se tienen reportes cientfficos r~o a la diferencia 
de mortalidad que puede haber enue una dosis y otra. Puede ser que una menor dosis de 
la usada actualmente produzca el mismo efecto,. aspecto que sería veruajoso por la 
infen:ncia CiliOS costos y posibleto;..icidad en el ambiente. 

La presenl~ in\'esrigaci6n está dirigida a todo agricultor que tenga problemas con 
zompopos pero principalmente a lo~ pequeños agricultores que son los que han estado 
usando el jabón como práctica de control. Por e-llo la evaluaci6n de dos técnicas de 
aplicación de jabón se realizO con agricultores y COil ellos se detenninó la forma de 
aplicación mis efectiva y rccomemiable. 



l.l.OBJETIYO GENERAl, 

Determinar la marca,. concentración y técnica de aplicación más efectiva p-Ma el control 
de zompopos. 

Ll.l. OBJETIVOS ESPECIDCOS 

• Evaluar la ef<'Ciividad de funnulac:iones de jabón (sólídos, detergentes y pastas) de 
diferentes marcas en la mortalidad de mmpopos. 

• Determinar la concentración de jabón m:is efectiva 
• Detenninar la tecnica de aplicación de jabón más efectiva. 
• Determinar costos en la t6cnica de excavación mlis aplicación de jabón y aplicación 

nocturna de jabón en el camino de los zompopos. 
'" Elaborar trifolio 50bre el uso de jabón en el control de zompopos. 



2:. REYISION DE LITERA TORA 

2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCION DEL WMPOPO.-. 

Existe la teoría de qu" son originarios de América del Sur, de donde un número de 
especies se han difundido hacia Centro y Noneamérica (Etienne, 1997). Cherrett (1986) 
menciona que son originarios de los Trópico~ de Sur (20-J5°S), pues estas son ricas en 
los dos géneros de zompopos (Al/a y Acromyrmex); por su parte, Fowler y Robinson 
(1977) informaron que se originaron como cenadores de pastos en las sabanas de Sm
América. 

SegUn Chcrret (!986) las hormigas cortadoras de hoja:; se distribuyen entre las latitudes 
33"N y 44°5, y comprenden 24 especies del Género Acromirmex y 15 del genero Atta. 
Segli.n Tmjillo (!995) la distribución de Alta en América es como sigue: 

Ana hl.'ifaerlca 
Atta capigüwa Got=dw:: 
Atta cephal.o!es L 
Atta c.o/omhica Behar 
Atm goia11a Gurcuh'!!":: 
Alfa in~7<laris Gii.erin 
Al/a lan"igma (Sm!th) 
Atta mex!crma {Smith) 
A Ita opacipes Borgmeier 
Atto: robusta 
Atta saflensis Forel 
Atta sexdens rubropifosa (Faref) 
A !la si!vai 
Attarexana 
AfJll vnf!emrcider Fu¡rr/ 

2.2. BlOLOGIA Y ECOLOGIA 

2.2.1. Clasific:aciUn y ciclo de yjd.a 

Bra5il 
Brasil y P~"lll!y 
Honduras, Me.-;ico,Ecuador, B=il, .-\ntillas 
Honduras, Guatemala y Colombia 
Brasil 
Cuba 
Colombia, Guiana y Paraguay 
Estados unidos y El Salvador 
B=il 
Brasil 
.-\rgentina, Bolivia y P~"llay 
Costa Rica 
Brasil 
Louisiaoo, Te.'illS, Estados Unidos 
.Argentina, B=il y Bolivia 

Segtin varios autores la dasificación taxor~ómica del zompopo, es como sigue: 

Clase: lnsecta 
Orden : H}'menoptera 

Superfa.milia: Formicoidea 



Familia: Formicidne 
Subfamilia: ,Vymeci.nae 

Tribu: Artini 
Género: Alta 

Especie: wfomhlca 

El zompopo pa5a por cuan-o cstadíos durante ~u desarrollo: Huevo, larva, pupa y adulto. 
Su periodo de incubación lo realiza entre 15 y \6 días como promedio, su e:llad.ío larval 
en 17 días y la pupa en 11 días, en general, su ciclo de vida se completa 
aproximadamente 43 dlas (Trujillo, 1995). La longe\~dad de las obreras es de 4 meses y 
medio; y según varios autores la reina puede vivir por más de 1 O años (Fowle:r et. al., 
1977). 

2.2.2. Composición de la colonia 

Los zompopos son insectos social~s que viven organizados en castas, cada una de las 
cuales cumplen funciones específicas dentro la colonia. Las castas son: reina, zángano, 
soldados, obreras, jardineras o niiierns (Pére?. y Trujillo, 1995); aunque según Melara e1. 
al. (1998a), las jardineras o niñeras ~on de la casta obreras. 

La Reina tiene una runción exclusivamente reproductiva, inicialmente oviposita 20 
huevos diarios, pero cuando llega a su madiiTez pllede dar origen a más de 100 (Trujillo, 
1995), Los machos o zánganos tienen la función de fecundar a la reina d!Illiill~ el vuelo 
nupcial, dcspué.~ de "sto, mueren. Los soldados se en~argan de la seguridad de la 
zompopera y de cuidar el camino por el cual las obrera!> transportan el material; son 
hembras estériles que se diferencian por ~er do: mayor tamaño que las obrerru; y poseer 
una cabeza pronun~iada y mandíbulas fuertes. Las obreras, igualmente estériles, son las 
que tienen la mayor carga de trabajo dentro del nido. Segtia Melara et. al. (l998a), las 
obreras acarreadoras se encargan de conar hojas y llevar el material recogido hasta el 
nido, además de elaborar las cámaras dentro de los nidos; las jardineras o níñeras, son las 
mis pequeñas y ~e encargan dt: preparar la comida del hongo, cuidar Jos huevos, larvas y 
pupas, además de la limpieza del nido (1:!clara ct. al., 1998a). 

2.2.3. Formación de nidos y hábiivs alimenticios..-

Seglm Pérez (1999)1
, e.xcemamcnte los nidos e:;tán constituidos por "Troneras" o 

"Criteres" donde :;e loCillizlln los orificios de entradas y salidas de los insectos; se pueden 
observar u-es tipos de hoyos, uno de emrada de materiales vegetale-;, otro de sal.ida de 
tierra y otros solo cumplen la función de respiraderos, para regular la tempcrarura y 
humedad. SegUn Trojillo (1995) las zompo peras viejas pueden tener ha.~ta 500 eotradas y 
sn :i.rea puede llo:gar hasta 1000 m1; Cherret (1986) habla de 3000 a 4000 pies 0 y una 
profundidad de 3 m, pero segUn otros amores puede llegar hasta 6m de profundidad. 
Irrternamente est.in fol"IlllliÍOs por túneles de acceso que comunican las diferentes 
cámaras que utilizan para el almact.'1lamiento de TOdo m..a!erial vegetllltransportado do:sde 

'Dr. Rnbón Pérez, conmnic:acilmpmc!Ul. INISA V, Cuba, !99"9 



' 
la superficie-, otras ciunaras estitn destinada~ al cultivo del hongo y segUn Pércz(1999):: 
algunas cámaras las usan como cementerios. Una zompopera puede alcanzar una 
población de 2 ó 3 millones de obreras; otros investigadores hablan de 5 y lO millones 
(Cherret, 1986). 

2.3. L\IPORTANCJA ECONOl\llCA DE LOS ZOi\IPOPOS 

Los géneros Alla y Acromyrmex rcprcscman una de las más señas plagas de Jos 
Neotrópicos desde tiempos precolombinos. SegUn Cherrel (1986) los zompopos (Atta y 
Acromynnex ·'f'·) causan las mayores pérdidas. económicas en el mundo, las cllllles 
ascienden a $ 300 millones anuales. En 1972 el esrado de Sao Patt!o en Brasil regimó 
pérdidas de S 130 millones por el daño de A. capiguara (Fowler y Robinson, 1977); en 
EEUU, las pérdidas anuales fueron valoradas en 5 millones de dólares (Cherret, 1986); en 
Cuba, cu el cultivo de cítricos, se han e:.-timado pérdidas por más de 3 millones de pews 
cubanos en la empresa Citricola Victoria de Girón de la Provincia de 7\·fatanzas (Pérez, 
1999):. 

Aunque no existen datos económicos, en Centroamérica no deja de causar daño. En 
estudios realizados por Chanon (1998) en HondunlS, un 71% de Jos agricultores 
mencionaron al zompopo como una plaga importan:te; en Masaya-1\llcaragua, también 
nombraron al zompopo como plaga importante (Palacios, 199&). 

2..4 •. METODOS DE CONTROL DE ZOMPOPOS 

2.4.1. Control Cultuml 

Se ha promovido la protección de los viv~ros, semilleros y plantas individuales. La 
protección de viveros a travtls de zanjas alrededor del miomo, las cuales se cubr~n con 
plástico y se llenan de agua y jabón; en los semilleros, el u.~o de falda:; de plástico en las 
patas, parte inferior de estos y cubiertos con grasa pai""o. evitar que el zompopo suba 
(11ora\es D., 1998). Los plásticos con grasa también se usan como fuldas en árboles en 
forma indíddual; algunos han recomendado uso de faldas de pino en los troncos de Jos 
árboks. 

2.4.:!. Uso de Plnnta;; como Repelentes de ZompQpos 

En el combate de zompopos se reportan como repdentes hojas de zacate limón molido y 
rociado alrededor de los árboles; también la siembra de plantas como camote rastrero, 
ayote, canava!ia en zompoperas debilitadao. Entre otra:; prácticas se menciona el 
entretencr al zompopo con de._<:echos; de cociDa y c:ipsulas de eucalipto, Gandul (Melara 
et.al., l998b). 

2: Dr. RuCén Pórt:z, INISi\ V. Cub:l. Com1mit::.ci6n pJrsonal, l9'W 
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2.4.3. Control Mecánico 

La quema, inundación del suelo, destrucción de nidos con explosivos, gases venenosos 
(Pérez y Truji!lo, 1995); para la quema,. se puede neceffiar hasta 20 galones de gasolina 
por zompopera grande (Lópu~ 1999}\ y el uso de e.';plosivos son peligrosos. En 
Honduras y Nicaragua se está difundiendo la excavación de nidos que puede combinar-se 
con aplicaciones de jabón (López, 1999{ 

lA-A. Control Químico 

Los primeros productos químicos usados para el manejo de zompopos fueron 
organoclorados, principalmente Mirex (Cuadro 1), cebo peletizado que fue prohibido en 
los Estados UnidOs a finales de la década de los 70s (Morales, 1998; Cherret, 1986, 
Trujillo, 199:5). En Nicaragua los mas usados en 1997, fueron chlorpirifus, metamidofus, 
carbofuran,. parathion y deltarnelrina (Morales, 1998; 1\.felara et.al., 199Sb). 

El control químico es d más generalizado; sin embargo, tiene corno det>verrtaja la alta 
toxicidad para el humano y su persistencia en el ambiente (Cuadro l). SegUn P6rez 
(1989), en un esrudio sobre la valoración de insecticidas clorado:;, se detectó la 
contaminación en el manto fii:itico, donde el de mayor aporte fue el 1\firex. A pe;;ar de 
que Jos productores reconocieron que lü'S insecticidas químicos son peligrosos para su 
salud y ejercen un control temporal, para la mayorla es una prnctica preferida (Morales, 
1998; Chanon. 1999). 

Según Cherret (1986), hay dos enfoques en el control de zompopos; el primero que es 
dirigido a los rUdos; y el otro, cebos a base de fungicidas con el objetiyo de afectar al 
hongo alimento del zompopo. Baquedano (1999), encontró que en aplicación dirigida a 
los nidos, !-.1alathlon al 4% (150 gr! nido) y acefatc 75% (75 gr! nido) r~ullaron ser los 
mejores tratamientos en la reducción del ni.unero de salidas activas en nidos de 
zompopos. Las aplicaciones de insecticidas en polvt.~ se realizan con el uso de la bomba 
Guanmi, poniendo la manguerita en las salidas activas de las zompoperas. 

Respecto a los cebos que son elaborados con pulpa de naranja y fungicidas (oxicloruro de 
cobre, Banlate), se ha visto preferencia variable en el zompopo y el efecto es en 30-45 
dia.s (}.fuiíoz R., 1997); según l\lorales (1998), los cebos a base de o:xicloruro de cobre no 
dan buenos resultados en nidos de gran tamailo. 

'· Jnlio Lóp¡:¡:. commrlcadón ¡;en;onul, B Znrnortm<>, lY99 



Cuadro l. Insecticida.~ más usados pam t()ntrol de zompo¡ms en 
,- ' nlc:tr-J.gua 

El jabón dom6;tico, considerado como contrOl químico, es un orgánico mineral usado 
sobre todo por pequeños agricultores; aunque no es un método muy difundido, va 
teniendo aceptación por su rápida acción sobre el zompopo. 

Según J>Crez y Trujillo (1995), ya desd" la d~cada del GO, se ha visto la necesidad de usar 
técnicas de lucha biológica contra zompopos. En Cuba actualmente se uoa el 
biopreparado denominado BfBlSAV-1, elaborado por el Inslilmo de Investigaciones de 
Sacidad Vegetal de la República de Cuba (IN ISA V), a base de la cepa ~l:B-1 del hongo 
errtomopatógeno Beaubena hassiana. Se ha alcanzado cfecth~dades biológica;; sobre 
Alia ln.wlaris superiores al 90"/o y el mayor pon:errtaje de insectos mioosados en 
condiciones de laboratorio, se observó después de las 72 horas, a la concentración de 
:?:,5 x 10 9 oonidias. En investigaciones de campo se comprobó que a los 30 días de 
realizadas las inoculaciones cc~ó la ne~ividad de la zompop~ra con la muerte de la colonia 
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y del hongo alimenticio (Pércz y Trujiilo, 1995). En Cuba este método de control es un 
é..xito y pr.icticamente ha sustituido al uso de i!l5ecticidas 

Otro hongo entomopatógeno prometedor es i'v/etarhizium rmisopliae que actualmente 
sigue en estudio. Otros enemigos naturales poco estudiados han sido; Mosca parasitica 
(Neodnhrlliphora =rvinerd.v y Apocepha!us allophi!us) y depredadores como la familia 
Carabidae, la hormiga guerreadora (11dara et.al., 1998b). 

2.5. USO DE JABONEN EL CONTROL DE PLAGAS 

El uso del jabón como insecticida no es reciente; actualmente existen jabones insecticidas 
en forma comercial como el Nutrisoap {Bustamante, l999t Existen recetas de 
plaguicidas caseros en base a plantas nocivas donde el jabón es recomendsdo como un 
aditivo importante. SegUn el Centro de Acción Pastoral {1992), estas plantas nociV>ll> son: 
Ajo (Ailium saffiwm), Chile Picamc (Co.psi=frutereen~), Nim (Azadirachta indica), 
Tabaco (Ni=ri= Ulhacum.), Girasol silvestre (Iít!tonia tubaeformis), Papaya (Carica 
papaya); esta Ultima, p¡u-a el control de hongos. Por otra parte, mencionaba también el t!\ 
hojas de !Omate, pimienta negra, semillas del para1so mezclados con agua)' detergentes. 
El jabón más usado en estas prepar-aciones ha sido d jabón narural de barra (Centro de 
Acción Pastoral, 1992). 
El jabón constituye una mejor opción que los insecticidas convencionales puesto que su 
efecto negativo sobre los enemigos naturnles es menor, además, no son tóxicos para los 
humanos (Mahr y Ridgway, 1993; Olkowzld et al., 1993). Sin embargo, no todos los 
jabones doméstkos tienen prOpiedades i.nse<;~icida:>. ademfu;, algunos de sus componemes 
pueden d.aííar a las planta.~ en las que se usa, por ello es preferible el uso de jabones 
comerciales (i\labr y Ridgo.•ay, 1 '>93). Los jabones a base de potasio son mejores que los 
de sodio (Baker, I999i y segtin Olkowsky et.al. {1993), ninguno de los dos son bucoos 
para el control de hormigas de fuego (Soklwpsis sp). 

Actualmente oxhrren jabones insecticidas en forma comercial como NUTRISOAP a base 
de e;.."tmcto de aceite de caco y potasio que ejerce control de insectos de los órdenes: 
Thysa.noptera, Homóptcra, Ilemíptera, Siphonaptern y arácuidos; además de ejercer 
control sobre moho polvoriento. La dosis l.L~ada es de lit en 100 lt de a,_"Uii, una solución 
de 1% v/v por hectárea (Special nutrients, inc. 1999). Estos jabones comerciales pueden 
s~r usados directamente al insecto o, segUn Olkowski et.al. (1998),cambinado con orros 
insecticidas. 

2.6.l\10DO DE ACCIÓN DEL JABÓN 

' M:lrio BIIStalllentc, CEMPI.A-DPV, Z:rrnor.w.o, Hondur.~S. Cnnumicación per«mal, I999. 
' James B:Ua:r, comunicación escrita. 1999 
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2.6. MODO N; ACCIÓN DEL JABÓN 

No e.>dsten estudios sobre el modo de acción del jabón en zompopos; pero hay 
infOnnación sobre otros insectos en los que ~e ha usado el jabón. SegUn Baker (1999) ~ el 
jabón es un compuesto de grasa y álcali; el e:ctremo graso de la molécula se pegd a la 
grasa de cuticula del insecto y perturban su función; el jabón rompe la ten~ión superficial 
del agua y pasa. por la cutícula, destruyendo sus tejidos (l\iarhr and Rigway, 1993), otros 
esrudios señalan que la molécula jabonosa entra. en reacción con las enzimas quiTinosa y 
proteasa, que se enCllenirlln en la epidermis del insecto, acelerando el proceso de 
destrucción del exoesqueleto y mucne con:;ecueme del iiJSecto (Bustan:Jerrte, !99g4; 
Special rurtrients, inc. 1999). El jabón entra por los espiniculos (sistema de respiración 
del insecto) que abarcan todo su CllCfpo y destruye las células que se conectan con esta. 
E:; un insecticida de contacto, por lo tanto hay que bañar al insecto para matarlo 
(Bustamenie, l 999'; Olkowski eL a~ 1998). 
La aplicación de jabón presenta resultados en un corto periodo de tiempo y es eficaz en 
combinación o en rotación con otros plaguicida5, especialmente para aquellas plagas que 
presentan el exoesqueleto blando {Spccial nutrlent, in c. 1999). 

2. 7. Th'JlORi\IACIOl'i' GEl\ "'ERAL SOBRE 1'JYOS DE JABONES Y 
SUS COi\fPOl\'"El\'TES 

El jabón es una sal que se forma de la combinación de un ácido graso con la base de 
un algún mineral. Si se mezcla el ácido graso con hidróxido potásico se forma la sal 
potásica del ácido graso, por la e\:Uación: 

RCOOH + KOH '"'RCOOK + IJOH 
Adóo gc»<> HidruxiOO <al polósico. "ll'" 

potruicc 

Igualmenk se forma, al mezclar un ácido graso con carbon!l.!o sódico, se¡,>Un la 
ecuacJOn; 

2R.COOH + NazC01"' 2R.COONa + H::O + C01 
Acido gru_"' Cw-boo.to ,¡ >OOioa 

OO<ro 

Los jabones producidos comercialmente se clasifican en tres tipos: Jabones 
Sintéticos,. Jabones Naturales y Detergentes en polvo~. 

2.7.1. C.os jabones sintéticos 

Los jabones sintéticos cstin compuestos por: 
• Carbonatos, Fosfutos de sodio que son extriDdos d., vetas de minerales 
• Agentes tcnsoactivos (Acido Snlfónico) que ayudHn en la detergencia y cspumancia 

• Dt. Jo<¡¡c Um:mzm•, jcle de cootrol dc calfdld de ""Qulmica Mognan, Cres:;ida, Hondrrr:as. Comunicación 
~al, !999. 
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• Aditivos biológicos como proteinasas y lipasas, que sirven plll"a eliminar suciedades 

específicas (mancha;; de tinta, de sangre, etc:.) 
• AbrHiantadores ópticos que dau blancura 
• Colorantes, perfumes 

Estos jabones \1enen generalmente en forma de pasta y de barra (cilindro} que sin•cn para 
lavar utensilios de cocina y ropa respectivamente. 

2.7..2. Las jabllnes u Murales 

Están elaborados a base de aceites vegetales (coquito de palma africana) y de animales 
(cebo de res). Otros componentes son: 
• Soda caústica (Hidróxido de rodio) 
• Sodio {Na) que hace que la grasa s.e conviena en jabón 
• Tensoactivo (Acido sulfónico), que es el componente que quitad sucio de la ropa 
• Carbonatos 
• Colorantes, perfumes 

Estos tipos de jabón se comercializan generalmente en forma de cilindros, bolas y 
marq¡.¡etas y son de menor precio en el mercado. 

:!.7.3. Lu~Detergentes 

Igualmente llevan Carbonatos, fosfatos, sulfatos, silicatos; agentes limpiadores 
biológicos, soda caústica; tensoactivos en igual concentración que Jos jabones sintC!icos_ 

Los componentes principal e~< de los distintos tipos de jabón so a similares; sólo el jabón 
natmal es un lamo diferente por su materia prima que es cebo de animal ó aceites 
vegetales; éstos, ademis llevan menor concentración de tensoactivos que los sintéticos y 
detergentes. 

2.8. PROCESAMIENTO Di<: LOS JABONES 

2.8.1. Los detergentes. Se mezclan los componemes de modo qu~ quedtm como U!1a 

pasta denonlinada "Sluny", luego pasa a un tanque de nivel constante donde es 
bombeada por boquillas los cuales salen convertidos en polvo granular debido a la alta 
presi6n y tempcramra; al polvo que fin! e de la máquina se le agrega perfume~ y enzimas. 

2.82. Los jabones sintéti.:os y illltunt!es. Tienen casi el mismo proceso qoe lm 
detergentes. En la máquina "Blender" s" mezclan polvos, carbonatos, fosfatos, 
surfactantes o lensoacti1•os y agua; se produce una reacción exotérmica y ahi se le 
agregan colores. perfumes hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, pasa 
por un e.xtrusor que presiona y sale d jabón según la forma que le dé el fabricante 
(marquetas, bolas, o cilindros; los dos primeros generalmente son para exponación). 



u 

En Tegucigalpa, (Honduras) e incluw a nivel nacional se comercializan los tipo5 de 
jab6u mencionados (Cuadro 2) 

CUADRO 2. TIPOS DE JABON Y NOl\fBRES COi\'fERCIALES DE LOS 
JABO~'ES COi\IERCL\LTZADOS _E¡"' HO .... "'DURAS 

Axión 
Excel 
Irex:{Cilindro) 
lr<!.'l: (p~) 

Comegrasa 
Poderoso 
Unox ExceiJ (cilindro) 
UnoxFuena3 

Lavaplatos 

2.9. Eft'ECTOS DEL JABONEN EL Al\ffiiENTE 

ES 

""""" Ariel 
Aodd 
Xedei' 
Irex 

'""'" 
Ambex 
Gru!o 
Rinso 
FabJ 

El jah6n y el detergente no son considerados tóxicrn; al humano ni al ambiente; sin 
embargo, por :rus componentes como el fu:ido .sulfónico pllede ser peligrosa su ingestión y 
el contacto con los ojos. E;-:cew collt:llcto de las manos con el producto igualrneníe puede 
ser dañino (Uma¡¡zov, 1999/. 

Beneficios que = en el ambiente los jabones comerciales {Special Nutrient.s, inc., 
1999): 

• Ecológico natural, biodegradable 
• No alteran las caracteristic:as de los cultivos tratados 
• Funcionan a PH 8.0 a 10.0 (Alcalino) 
• Allllmente soluble en agua 
• No es inflamable, no contiene alcohole~ 
• Compatible con casi todos los productos agrícolas 



" 
Según Melare (1999)' el uso de jabón como práctica de manejo del zompopo surge en 
Nicaragua como propuesta de un pmmotor-prudu-ctor de Instituto Ni=agúense de 
Tecnología Agrícola durante u.n taller en 1997. En dicho taller se realizaron pruebas del 
jabón mezclado como adherente con el fimt,>idda 1'-.fancozeb, en los cuales se encontró 
que aplicando solo jabón controlaba cfiMzmente al zompopo (Baquedano, 1998). 
El jabón es usado por productores de Honduras y Nicaragua para el control del zompopo 
(Chanon, 1998). En Honduras se usa en algunas comllnidades de )os depanamcmos 
Comaya,<>úa, Colón, Olancbo, Choluteca, El Paraho (Durón,1999)6; Chanon (199S) 
encontró que un 72% de productores de Y oro (San Jos¿, Negrito, La Unión} y Occidente 
(Lempira, San Marcos, Oc{)lepeque, La Cumbre, Cop:án}, En Nicaragua, en la zona de los 
I'Olcanes Chonoo-San Cristobal-Casi:tas un 8.21% usaban jabón (Morales, 1997); en 
Chinandega. León, ~firaflor-Estelí un 72% de 42 encuestados indicaron que usaban jabón 
para el control de zompopos (Chanon, 1998). 
Desde que se promovió el jabón se usan distintas marcas como ser "Marfil", "Xtra", 
"lvll!ravilla", "Supremo" en barra usando 2S0g 1 15 L de agua. Los jabones de barra 
formaban liga que taponaban la boquilla de la bomba de aplicación, de ese modo 
probaron «Ganex", usando V.. lb por 15 L agua (Mda.ra,. 1999)", tambl6n se reportó el 
detergenre "'Unox" ~n altas cantidades indicindose el uso de un agitador (Melara et.aL, 
199Sb). 
Según Melara et. aL (l998b) en aplicaciones de jabón la recuperación del zompopo es d~ 
5 al JO"A.. Si en dos horas no hay recuperación, esto quiere decir que ya murió. Los 
soldados resisten por más ti~mpo. 

2.1(1.1. :Método.\ de aplicación de jabón 

E...Jsten dos técnicas de aplicación de Jabón para el Conrrol de Zompopos: Aplicación 
Nocruma en el camino de los zompoJXl~ y E.>::cavacíón de nidos más aplicación de jabón. 

2.10.1.1. Aplieaci6n Nocturna..-

Se prepara el produCID y con la bomba de mochila., :;.: aplica en el ca:m.ino de los 
zompopos en la noche,. preferiblemente hrs 6:30pm en adelante (l..Ópl'Z, 1999fquc es el 
momento de mayor acti\~dad del zompopo. 

'Jorge Dllffin. Crununic:aciiin ~nil. ¡.,ffi'-Ladcrn<. El Zamomo, ~~~~
'Weroer ¡...fe!arrL Comiiiiicación p-=onal, ¡,ffi'-lacl=, El ZamC>I3Il<l, l999 

9 JuUo ~ DPV, Zamonmo, ~~~'J. Cammri""Ción porsonal. 



2.10.1.2. Excavación de nidos 

Se prucede la excavación de la =mpoper:a y se aplica el producto a medida que van 
saliendo los zompopos; se destruyen las cámaras de hongos y de crías para debilitar más 
el nido. Excava:rtomando en cuenta que la profundidad del nido puede ser mayor a 1.5 m. 
Ecta ticnica tiene, por sí sola, tiene un efecto negativo en el nido del zompopo; el jabón 
algunos lo utilizan para evitar mordeduras del insecto al momento de excavar (Melara 
eLal., l998b). 



3. EVALUACION DE LAEFECTJVI))AD DE JABONES 
OOi\fESTICOS EN ELCO¡>,'TROL DE AtUl cofombit:a. 

3.1. i\IATJ::RJALES Y i\IETODOS 

3.1.1. Ubic:lción 

El Ensayo se realizó en dos nidos de A calombfca ubicados en las plan¡acioncs forestales 
"La Florencia" de El Zamorano, Hondllras, a una alrura de SOO msnm, con una 
rempera1:llm media anual 22"C, precipitaeión anual de 10S9 mm disuibuidas en los 
meses de 1\layo-Noviembre, con canícula (época seca) "o Julio-AgoslO. Se trabajó en 
Abril y 1\layo, hasta principios de la época lluviosa. 

3.1.2. Diseño experimental 

Se uti!il'.aron dos diseños completamente al azar (DCA) uno para la casra obrera y otra 
para la casta soldado; hubieron 11 tratamientos (incluyendo el testigo agua), oon seis 
repeticioocs en la casta obrera y cuatro en la casta soldado; en la casta soldado se w;ó 
mmbién el tcstitw 5in aplicación. 
Utilizando una tabla aleatoria (Steel y Torrie, 19S6), se distribuyeron los tratamientos a 
los frascos vacíos; la razón de ello fue que se registraba alta monalidad en la rcoolección 
previa de los zompopos. Una vez registrados ]os frascos con los respectivos tratamierrtos 
se escogíu ul azar el número de tratamiento, se procedía a la recolección y aplicación del 
tratamiento respectivo. 

3.1.3. Tr.Jt:lmienttts 

Se usaron dieLjabones de los más oomercializados en Honduras: 1\!aravilla., Cacique 
Xtra (jabones naturales o en barra); Supremo, Oo~a Blanca, Ax:ión y ES (Siméricos en 
pasta); Unox, Ariel y Gan<:s (Dtrtergentes}; d te~(igo fue a,c>ua; en la ea~;ta ~oldado 
también se usó el testigo sin agua. La dosis utilizada fue de 75g} un galón, 3,785 L. 
(300g/15 L). Se trabajó con las castas obreras y soldados de la e,.--pecie Afia colombica. 
Se utilizaron dos crirerio~ para la selección de los jabones: El primero fue la 
disponibilidad en tienda;; aledai'ias a la;; comunidades El Ocotal, Municipio Yuscaci:n, 
departamento El Pamiso; Galeras y El Jicarilo, Municipio Gt.Jinopc, dcpanamento 
Francisco l\for.uán; principalm~nt~ porql.le e:.1e estudio fue dirigido a agrkultores. El 
segundo, fue variar los tipos de jabón ¡,egi¡n fueran Naturales, Sintéticos y Detergentes 
(CUlldro 2). No se usaron jabones líquidos por ser caros y pooo disponibles en tiendas de 
agricultores. 



3.1.-i. Té<:nic:u de .-ecnleedón de wm]Wpns 

Para la recolección, el nido fue predamente excavado; para la casta obrera, se usó un 
palo de arbusto que se introducía en la cámara de cria del zompopo; éstos por reacción 
nat1.1ral trepaban al palo y cuando había una buena cantidad, se hacian caer los zompopos 
trepado~ en un bandeja abil-rta y ahí se seleccionaban obreras. Para la casta soldado se 
hídemn recolecciones directas por considerar que el palo podia afectar en la mortalidad 
de los zompopos. Una vez que los zompopos salfan de sus cámaras, se procedia a la 
recolección con la mano, releccionando los soldados. 

3.1.5. Método de aplicación 

Lls jabones se prepararon pre\1ameme. Una vez excavado el nido se recolectaron 10 
zompopos por frasco de 500cc poniendo como tapa una malla alkmbrica en el frasco para 
evitar la fuga de los insectos. y no interferir en su respiración. Las aplicaciones se hicieron 
utilizando la caja "Werner~Octavio"(Anaxo 2), una caja de vidrio sin tapa y con una ba.«e 
de malla de alambre de 2 mro de diimetm, plincipalment<: para que el producto aplicado 
no oe actmrulara en la caja y causara muerte por ahogamiento (Bustaman!c, 1999) 1. Se 
puso un \1drio para dividir en dos partes la caja (para el caso de los soldados se dividió en 
cuatro partes). Se hicieon las divisiones en la caja para disminuir el área de la unidad 
e)c'J}erimental y facilitar el conteo de insectos mu~rtos. Una vez puestos los zompopos en 
cada parte de la caja, se procedía a la aplicación de 75 ec de producto en 0.6 m' para el 
caso de las obrerns y de 37 ce de producto en 0.3m1 para el caso de los soldados (estas 
diferencias de ID-ea fueron debido a las divisiones que se hizo en la caja). Las aplicaciones 
las realizaba una misma persona en 1.2 m0 que m~día la caja. Para la deterntinación de 
la cantidad ahechar en cada unidad experimental se controló el tiempo que se tardaba en 
aplicar toda el área de la caja (dos pasadas); en ese mismo tiempo se aplicaba en una 
probeta para finalmente concluir que la camidad aplicada era 150ec/L2 m'. 

Se usó la bomba de mochila "Protecno", con una boquilla de cono hueco, apto para el 
control de in.~ecros (Bu.o;mmente, 1999)1. En cada tratamiento se aplicaba en fonna 
simultanea a todas las repdiciones, es decir que una vez rt'l:ogidos los zompopos en los 
fra:;cos, se vaciaban en cada una de las unidades e:>:perimentales que permitía la caja 
"\Vemer-Octav:io". Cada persona contaba siempre el mismo nUmero de repetición para 
evitar variación en la percepción de monalidad; también se ruvo cuidado en evitar que 
hubier-.t fuga de zompopos vivos antes del conteo do: mortalidad. 
Para evitar la alteración de la concentración del producto a aplicarse se realizaba un 
lavado minucioso de la bomba de mochila puesto que sólo se contaba con una. 
Los pasos fueron los mismos para ambas castas aunque se realizaron en di!"erentt:S nidos 
de la misma plantación forcsral "La Florencia:' 
La variable medida fue; NUmero de zompopos mueno~ a los 1, 2 y 5 minutos post
aplicación, se usó de un cronómetro. Para la casta soldado, además s.;, contó mortalidad 
una hora pos-aplicación para detectar posible rec1.1peración de zompopo>. 

1 Mario Bu_Wlma:n!C, CE/o.!PLA·DPV, E! Zanmrano, 1999 



3.1.6. Anillisis estadístico 

Se usó el paquete estadístico SAS® versión 6.12. con la variable mortalidad a los cinco 
minuto~. Se realizó un arui.!isis de variam:a y una st:paración de medias 'l'ukey. El anilisis 
de las variables mortalidad a uno y dos minutos post-aplicación., se usaron para la 
determinación de la velocidad de mortalidad de los jabones en cada ca.~ta. 

3.~. RESULTADOS Y Dl..SCUSlON 

3.2.1 El'i LA CASTA OBRERA 

Los jabones causaroo alta mortalidad desde los primeros minutos después de aplicar los 
tratamientos (Fig !). A los 5 minutos, el jabón sintético "Axión" y el detergente "Arier 
causaron los mayores porcentajes de mortalidad, 96.6% y 91.6% respectivamente; los 
jabones "Supremo" y "Cacique~ causaron m~nores porcentajes de mortalidad, 66% y 
58% re~-pectivameme {Fig. 2); "A>:i:Dn" resultD significativamente superior a la 
efectividad obtenida con Cacique ; en los demis, no hubo diferencia estad!sricameme 
significativa (P>0_05) (Cuadro 3) pero todos difirieron del restigo. Los detergentes y 
jabones sinteticos tienen mayor contenido de Acido sulfónico (tensoactivo) que los 
jabones naturales (Um=ov, 1999)2

; esto puede explicar el mejor efecto de A-dón sobre 
Cacique. 
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Fig l. ¡\Jormjjdad de obr-cru~ después de 1,2 r 5 minutos de nplic:¡dos los 
tratamientos 
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F¡g2. 1\Iortafidad en la Casta obreras, después de los cinco minutos de aplicados los 
tratamientos 

El efecto exitoso en el combate de los zompopos con el uso de Jos jabones puede 
explicarse por la acción que ejerce el ácido sulfónico el cual rompe la tensión superficial 
del agua. El ácido graso del jabón se pega a la grasa de la cuticula del zompopo y todos 
los compuestos entran con facilidad al interior del insecto. El efecto también se puede 
atribuir a las enzimas proteasas y lipasas del jabón (Baker, 19991·; Umaru:ov, !999"; 
Olkmvsky eL al., 1998). El jabón es eficaz para el combate de plagas con exoesqueleto 
blando (Special nutrien:t, 1999); de esto puede aducirse que el exQflsqueleto del zompopo 
tiene esta caracterist!ca que le hace susceptible a cualquier jabón. 

Eu este análisis, el modelo utiJizado fue capaz de explicar el 58% de la variabliidad entre 
los resultados (R"= 0.58) y los resultados variaron en un 25% de la media (Cuadro 4). 

1· Dr. James Baker, Co=icadón escrita, tm 
' Dr_ Jorge uman:zov, jefe de oonrrol de calidad & "Qllimiea lvhgiUt. Commri=ión personal. 1999 



Cuadro 3. Pnleba Tukey de diferencia de medias entre los iratamientos 
(iaOOnes) aplicados a la carta obrera. 

Ganex 

Supremo 
Cacique 
Testigo( agua) 

91.6 a b 
86.6 a b 
86.6 a b 
85 a b 
85 a b 
78.3 a b 
73.3 a b 
66.6 a b 
58.3 b 
20 e 

Cuadro 4. Análisis de varianza de la murtalidad cursada por los jabones despué:s 
de los cinco minutos de aplicados los tratamientos. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado ValorF 
vari:lción libertad cuadrados medio 

Jabones lO 276.27 27.62 7.67 
fuo< 55 198.16 3.6 
Toml 65 474.43 

3.2.1.1. Mortalidad en el testigo.-

Pc>F 

0.0001 

Se registró un 20% de mortalidad en el testigo a los cinco minutos de aplicados los 
tratamientos (Fig.l), esto a primera \~sta se ve irrac;onal, sin embargo se ha observado 
que cierto porcentaje de los zompopos puede morir por estrés en la IDllllipulación. Se 
d=rta el efecto del golpe del agua y de la técnica de recolección usada en este ensayo , 
pues resultados de un estudio adicional al respecto muestran claramente que no causan 
muerte en el insecto ha!,ia los cinco minutos (Fig_ 3). A una hora de aplicados los 
tratamientos. la combinación Agua-palo para la recolección (CP A) registró mortalidad de 
12% que es baja; los insectos estaban en un frase<> de \~drio, Jos efectos del calor e 
inanición pudieron haber influido en= mortalidad. 
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Técnica de recolección de zompopos 

CPA= Con palo, con agua; Cl"S= Con palo, sin agua; 
SPA= Sin palo, con agua; SPS"' Sin palo, sin agua 

F~g. 3 Mortalidad en zompopos por efecto del agua y b técnica de recolección 
con palo 

3.:2.2. EN LA CASTA DE SOLDADO 

Al igual que en la casta obrera, se regigtró mortalidad desde un minuto de aplicados los 
tratamientos (Fig. 5). A una hora después de las aplicaciones, se registró mortalidad en el 
testigo; esto nos llevó a pensar que esa mortalidad en los demis tratamientos ya no sólo 
se atribuyó al efecto de los jabones, sino también a condiciones de stress y temperatura; 
los zompopos se encontraban en los frascos de vidrio, al momento de hacer el conteo. 
Los detergentes "Unox" y "Ariel" causaron mayores porcentajes de mortalidad, 97.5% y 
92.5% respectivamente (Fig. 5); los jabones "Xtra" y "Cacique" causaron menores 
porcentajes de mortalidad, 45% y 62.5% respectivamente; en el jabón Xtra se registró 
recuperación del 10".4 a una hora después de aplicado el tratamiento, lo que apoya el 
resultado de Sil menor efectividad frente a Unox y a Ariel. En el testigo (con agua), se 
registró mortalidad del 2.5% a los cinco minur~ esta mortalidad también se puedo 
atribuir al efecto de estrés en el zompopo. 
Se detectaron diferencias altamente significativas entre los tratamientos, incluyendo el 
testigo (P<0.05) (Cuadro 5). En este nnálisis, el modelo utilizado fue capaz de explicar el 
8JO/o de la variabilidad entre Jos resultados (R'= 0.87) y Jos resultados variaron en un 
22.2% de la media.. 

Cuadro 5, AMiisis de '"arianza de la mortalidad causada en la ca:m soldados 
a Jo~ cinco minutos de aplicados los tratamientos 
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• Se recomiendan usar los detergentes y jabones sintétiCüs por su ftcil mane;o y 
preparación 

• Lus jabones naturales tiene la desventaja de forman liga a causa del cebo vegetal y 
animal; los jabones sintéticos y detergentes presentaron residuos no bien dlruelt05; 
por ello se recomiendan prepararlos con antiicipacióJL 

• Se asume que el tensoactivo y los agente biológicos del jabón (enzimas proteasas y 
Ji pasas), fueron los que causaron la destrucción de la cutícula del insecto. 

3.4. RECOl\I&-wACIONES 

• Se pueden evaluar otra gama de jabones incluyendo jabones llquidos 
• En futuras evaluaciones usar una caja "W erner -Octavio" de menor ilrea para facilitar 

el conteo de zompopos muertos. 
• Hacer las evaluaciones en época seca para no tener problemas de menos <ictividad en 

los nidos. 



4. EV ALUACJON DE LA EFECTIVIDAD DE CUATRO CONCENTRACIONES 
DEL DETERGENTE UNOX PARA EL CONTROL DE Atta cvlombica 

4.1.1\lATERIALES Y i\'IETODOS 

4.1.1. En laboratorio 

4.Ll.L Elección del detergente 

Se determinó trabajar cou el detergente Unox porque presentó mayor mortalidad en la 
casta soldado, considerando que esta casta es mis fuerte que las obreras. Igual que otros 
detergentes, tiene mayor contenido de ácido sulfónioo; es de fácil manejo y preparación.; 
es más disponible en tiendas de agricultores no hay diferencia de con±rul frente al Axión 
qne es el jabón que presentó mayor mortalidad en la casta obrera. Unox era más barato 
que A:ción { 2.25 y 2.6$1 Kg, respectivamente). 

4.1.1..2. Ubicación 

Para C\1tar mortalidad en los zompopos, se trasladaron los materiales de laboratorio a una 
zompope:ra ubicada en la plantación forestal "La Florencia" de El Zamorauo, a 32 Kms 
al este de Tegucigalpa, HondunlS, a una altura de 800 msnm con una temperarura media 
anual de 22° C, precipitación anual de 1089 mm. Se trabajó en el mes de Junio, en horas 
de la mañana con la especie Atta colombica con !as castas obreras y soldados .. 

4.1.1.3. Tratamientos 

Fnerun cuatro concentraciones: 30, 23.3, 16.6 y JO g, cada uno en un litro de agua 
(correspondientes a 450, 350,250 y 150 g de Unox cada uno en 15 L de agua), en total 
fueron cinco tratamientos (mcluyendo el testigo agua). Se trabajó oon cuatro litros de 
agua por razones prácticas y para lograr buena presión de la bomba de mochila Se 
aplicaron 37.5 ce de producto por unidad experimental. 

4.1.1.4. Di<ieño experimental 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), cinco tratamientos., con Clnco 
repeticiones siendo un total de 25 unidades eAperimentales. Utilizando una tabla 
aleatoria (Steel Torrie, !986), se distribuyeron los tratamientos a los frascos vacíos; la 
razón de ello fue que se registraba alta mortalidad en la recolección previa de los 
y_ompopos. Una vez registrados los frascos con los respectivos tra1an:lientos se escogia al 
azar el número de tratamiento, se procedía a la recolección y aplicación del tratamiento 
respectivo. 



Las variables medidas fueron mortalidad al, 2 y 5 mirrutos pos-tratamientos. 
4,1.1.5. Análisis estadístico 

Se usó el paquete estadístico SAS® versión 6.12. para evaluar el efecto de tnrtamientos 
sobre mortalidad a los 5 minutos, se realizó un análisis de varianza y una separación de 
medias Tukey. La variable mortalidad a uno y dos minutos de aplicados los tratamientos, 
se usar-on para la evaluación de la velocidad de la mortalidad en cada una de las 
concentración. 

4.1.1.6. Proredimiento 

El procedimiento y los materiales usados para la evaluación de concentraciones en 
labúratorio fueron los mismos que se utilizaron en la evaluación de efectividad de diez 
jabones (Acápite 3.1.4). Una vez registrados los frascos con los respectivos tratamientos 
se escogía al azar el número de tratamiento, se procedia a la recolección de zompopos en 
las cinco repeticiones. Los zompopos recolectados fueron sólo las castas obreras y 
soldados de un nido previamente excavado. Una vez recolectados los zompopos fueron 
puestos en la caja "\Verner-Octavio" y luego se aplicaba el tratamiento respectivo. La 
caja estaba divida en cuatro partes y cada una ern una urridad experimental que media 
0.3m2• En cada unidad experimenta! se aplicó 37.5 ce. (previa calibración de la bomba). 
El ensayo se realizó en ha= de la mañana en el mismo día 

4.1.2. En Campo 

4.1.2.1. Ubicaci6n 

El nido estaba ubicado frente al aserradero de El Zamorano, Honduras, a 32 Kms al este 
de Tegucigalpa, Honduras, a una altura de SOOmsnm con una temperatura media anual de 
22o C, precipitación anual de 1089 mm. Se trabajó en Agosto, en dos noches en el horario 
comprendido de 7 a 9 pm en un nido que presentaba intensa actividad forrajera; los 
zompopos formaban un camino de 25 m, lo cual permitió la aplicación de todos los 
tratamientos a tres repeticiones por noche. Se trabajó con la especie A. colambica. 

4.1.2.2. Aplicación 

La bomba de mochlla ''Protecno" con boquilla cono hueco de acero inoxidable, se calibró 
a una velocidad de 0.4 mlseg, a una altura de 20cm, para una aplicación de 240 cdm2 de 
producto (mcluye ida y vuelta) 

4.1.2.3. Tratamientos 

Se usaron las mismas concentraciones que en el estudio de laboratorio (450, 350, 250, 
l50g /I5L de agua); pero por razones pcicticas se trabajó cantidades de dos litros de agua 
y fueron en total cinco tratamientos (mcluyendo el testigo agua). En base a la calibración 
de la bomba de mochila, a una velocidad de 0.4 m/seg. se aplicó 11 ce por unidad 
e:.:perimental. 



4.1.2.4. Diseño experimental 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), cinco mct:amjentos con seis 
repeticiones, 30 unidades W..Jlerimentales. Cada unidad experimental estaba constituida 
por una caja de madera de 30xl5xl5 cm (450 cm') para facilitar el conteo de mortalidad. 
Para aleatorizar los tratamientos a todas las unidades experimentales era necesario que 
los zompopos se quedaran en la caja correspondiente, esperando que les tocara el 
tratamiento respectivo, lo cual fue imposible; por ello la única opción fue aplicar los 
mct:amjentos al azar en forma simultánea a todas las repeticiones, segUn como se e:;,:plica 
en el procedimiento. 

4.1.2.5. P:I:-<Kedimiento 

La aplicación de cada tratamiento se inició en donde finalizaba el camino furma.do por los 
zompopos. Se procedía a la aplicación de cualquiera de los tratamientos (elegidos al azar) 
y a una velocidad de 0.4 m!seg se aplicaba una primera vez; inmediatamente se ponian 
las cajas para una segunda aplicación (Método Bustarnente, 199'i{ Con este 
procedimiento se aplicó 11 ce de producto por unidad experimental (calculado de 
240cc/m"). Había una persona destinada para el conteo de mortalidad en cada repetición 
para disminuir e=r experimental por corneo en cada tnrtam.icuto. Colocadas las cajas, se 
ponía alrededor aserrín para evitm la fuga de zompopos vivos. 

4.1.2.6. Variables medidas 

Se determinó el porcentaje de mortalidad a los cinco minutos de aplicados los 
tratamientos. Este porcentaje fue calculado para cada repetición en cada tratamiento 
segUn el número de zompopos vivos y muenos que quedaban en la caja de madera. 
El análisis estadístico se realizó con el w;o del paquete estadlstioo SAS®, versión 6.12, 
utilizando el Andeva y prueba de medias Tukey. 

4.2. RESID ... TADOS Y DISCUSIÓN 

4.2.1. En laboratorio 

Todos los tratamientos regilliaron mortalidad superiores al 60"/o a partir de los dos 
minutos. A los cinco minutos de aplicados los tratamientos, la concentración 250 gr/15 
Lt,. causó mayor mortalidad, 9S%, a los cinco minutos de aplicados los tratamientos 
(Fig.6). Existieron diferencias altamente significativas entre los tratamientos (P< 0.05; 
P>F 0.001). En e;,1:e análisis, el modelo utilizado fue capaz de explicar el 91.6% de la 
variabilidad entre los resultados (R"- 0.9156) y los resultados variaron en un 17.3% de la 
media (Cuadro 7) 
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Cuadro 7. Análisis de varianza de la mortalidad causada en zompopos (Aitn. 
wlombica) a !liS cinco minutos de apliC:ld& los tratamientos 

Fuente ,, Gr.1dos ,, S•= ,, Cuadrado ValorF P<>F 
variación libertad cuadrndos medio 
Dosis ' 30&.24 77.06 54.27*~ 

Error 20 28.4 1.42 
Toml 24 336.64 

> R2o=.ü.9l ' cv l7.3Yo 

Según la prueba de diferencia de :medias Tukey, existieron diferencias altamente 
significativas entre los tratamientos y el testigo (agua); no hubo diferencia significativa 
eiJtre las diferentes concentraciones de jabón. Estos resultados indicaron que se podía 
utilizar la concentración más baja del producto ya que se obtuvieron efectivos (Cuadro S). 
Estos datos vuelven a mostrar la seosibilidad de los zompopos, que a clccis bajas 
registraron mortalidad; sin embargo, se sabe que no es una plaga fácil de controlar, esto 
puede explicarse por el número de individuos presentes en una zompopera que pueden 
alcanzar de 2-3 millones, por la cmacteristica en la construcción de los nidos que pueden 
alcanza:r hasta 6 metros de profundidad, y por los me=ismos de defensa que tiene esta 
plaga para proteger la colonia (Cherret, 1986). 

Las cantidades de producto usadas por nido fueron superiores en relación 75 y 150 g de 
los insecticidas malatión y acefate utilizados por Baquedano (1999); aunque la 
comparación no es la adecuada, se observó que para los insecticidas tampoco se requierió 
mucha cantidad para lograr el cmrtrol de estos Ín5ecto;s. 

0.0001 



Cuadro 8. Prueba Tukey de diferencia de medias entre los tratamientos 
(dosis de jabón) aplicados a zompopos (Att.a colombica) 

Dosis de iabón !15 L. Mortalidad % 
eso 98 " 450 86 ' 150 84 ' 350 76 ' Agm o b 

2.TOOas las medias eula col= seguidas por la misma letranc 
= sig¡ñf¡cativamente <llfererues (p<O. 05) 

4.2.2 En Ca.mJHI 

A los cinco minutos post-aplicaci6n., se registraron mortalidades superiores de 46% en 
todos los tratamientos; la concentración de 350 gr/15 Lts. causó la mayor mortalidad, 
75.8% (Fig. 7). 
SegUn el amilisis de varianza, existieron diferencias altamente significativas entre los 
tratamientos (P< 0.05} (Cuadro 9}. En este análisis, el modelo utilizado fue capaz de 
explicar el 72:'/o de la variabilidad entre los resultados (R"= 0.72) y los resultados variaron 
en un 36.6% de la media 
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Fig. 7 Mortalidad de los zompopos a los cinco minutos de aplicados los tratamientos 
en el CJllllino de los zomJHipOS 

Cuadro 9. Análisis de varianza de la murtaJidad causada en zompopos (Atta 
wWmblat) a los cinco minuto.: de aplicados los tratamientos 

22198.03 
8565.54 342.62 



SegUn la prueba de diferencia de medias Tukkey, a\'istieron difereucias altamente 
significativas emre los tratamientos y el testigo (agua); pero no se registraron diferencias 
significativas entre las diferentes concentraciones de jabón (Cuadro 10), Estos resultados 
coinciden con el estudio de concentraciones en laboratorio. 

Cuadro li:t. Prueba Tukey de diferencia de medias entre los tratamientos 
(concentración de jab<ín) aplicados a zom¡wpos (Atta colmnbica} 

Dosis de jabón Promedi(t de m(trtalidad 
(g!-ll5L) (%f 

350 75.78 ' 450 70.92 ' 250 59.3 ' 150 46.5 ' - o b 
2.Todas las medias en la columna segmdas p<>r la =letra no 

son ;igr:rificatiwunente dif=es {p<{I.05) 

4.3. CONCLUSIONES 

• Con el detergeute Unox, las coocentradoues de 150, 250, 350 y 450 gr/ 15 Lt de 
agua a una velocidad de aplicación de 0.4 m!seg. realizaron el mismo control de 
zompopos tanto en condiciones de laboratorio como de campo. 

4.4. RECOM:El'i'DACJONES 

• Aplicar ISO g 1 15 L de agua del detergeute Unox para el control de zompopos ya 
que permite disminuir los comos a mediano y largo plazo. 

4..5. RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS 

• Re:alizar otros estudios que incluyan dosis menores para determinar la 
concentración en la que que la diferencia de mortalidad es significatiw. 

• Hacer un estudio de concentración excavando nidos y compararlo con estudio de 
concentraciones aplicados en el camino. 

• Eu cualquier estudio que se pretenda hacer con zompopos; mejor hacerlo en la 
época seca; la de mayor actividad forrajera de los zompopos. 



5. EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE DOS TECI\'lCAS DE 
APLICACIÓN 

DE JABON PARA EL CO.NTROL DE ZOJ\lPOPOS 

5.1. MATERIALES Y METO DOS 

5.1.1. Ubicación 

El estudio se realizó con cinco agricultores de la comunidad El Ocotal, Muuicipio 
Yuscarán, Departamento El Paraíso y en el Zamorano, Honduras. El Oootal se encuentra 
a una almra de 300 msnm, a 32 km. de El Zamorano, desvío del camino a Yuscarán. Se 
evaluaron lO zornpoperns, seis de ellas en la comunidad El Ocotal y las otras en el 
Zamorano. Se seleccionó El Occtal debido a la existencia de problemas con zompopos y 
por la existencia de un grupo de productores organizados que ya habían trabajado en 
investigación. 

S.Ll. Metodología. 

Se realizaron tres actividades con los agricultores: Primero, se hizo un taller sobre la 
biología, ecología del zompopo y su control con jabón; segundo, se evaluaron dos 
técnicas de aplicación de jabón en los nidos de zompopru:; tercero, fue la evaluación de 
los resultados. 

5.1.2.1. Taller sobre ilt biologi:l, ecolQgia del 7..-ompo¡m y su control con jabón 

El taller se realizó en el mes de Julio, con la participación de diez agricultores. Se aplicó 
la metodología del proceso de aprendizaje de adultos, según Suazo (1997)1 (Anexo 3), y 
según la experiencia de la sección de capacitación del Departamento de Protección 
Vegetal, El Zamorano. Esta metodología incluye el diagnóstico (para saber 
conocimientos previos de los participantes); la profundización de conocimlentos; la 
práctica y la evaluación. Para la profundización de los conocimientos, se usó rotafolio 
(Palacios, J99S)y slides. Se realizó la práctica de excavación con aplicación de jabón y 
por la noche, con tres agricultores, se hizo !a práctica de aplicación noctwna de jabón en 
el camino de los zompopos. 

El objetivo de! taller fue capacitar y fortalecer conocimientos a productores sobre Atta 
colmnbica , aspecto indispensable para iniciar el estudio de técnicas de aplicación de 
jabón_ Para la evaluación del avance en sus conocimientos, se LOmó una prueba escrita 
antes (Anexo 4) y dos días después del taller (Anexo 5). En la prueba escrita antes del 



taller, se quería saber las características del agricultor, la problemática del zompopo en su 
comunidad, sus conocimientos sobre la biologia, ecología del zompopo y formas de 
control usadas en la comunidad; las preguntas después del taller, fueron similares a la 
prueba antes del taller en lo que se refiere a la biología y ecología del zompopo. A los 
agricultores que no sabían leer se los tomó en forma oral. 

5.1.2.L Evalunciiin de técnica~ 

Se evaluaron dos tecnicas de aplicación de jabón: 1) Excavación de nidos más aplicación 
de jabón y 2) Aplicación ~octuma de jabón en el camino de los zompopos. El 
procedimiento de estas técnicas fue segUn lo descrito por Melara et.al (1998b) y López 
(1999) (Acápite 2.10.1). La excavación se hizo tres veces durante un mes, en lapsos de 15 
dlas. La aplicación nocturna se hizo cada dos noches a horas 7:00 pm, clunmte un mes; 
Cada técnica se probó en cinco nidos. 
Se usó el detergerrte Unox , una dosis de 250 g 1 15 L. Por cuestiones prácticas, en la 
técnica aplicación nocturna, se usó la concentración de 66.6 g en cuatro litros de agua. 
Para facilitar el trabajo a los agricultores, se les proporcionó unos vasos plisticos. donde 
se marcó el volumen que ocupaba esa camidad de Unox. 
La evaluación y conclusión fma.l de los resultados se realizó conjuntamente con los 
agricultores. Con esta evaluación se pretendia saber cuál técnica de aplicación de jabón 
era la preferida por los agricultores,. ventajas y desventajas de lllllbas tecnicas y sus 
observaciones de las zompopLTI.S después de aplicar los tratamientos. La evaluaci6n fue 
en !Orma oral según un formato de preguntas pre'\~amente elaboradas (Anexo 6). Se 
escogió este método debido a la reducida Cll.ntidad de agricultores y también porque fue 
una forma más adecuada para personas que no e~!aban =y acostumbradas a la 
comunicación eSL-rita. 

5.1.2.2. Descripción de !os :~griculiores que participaron en el taller 

Súlu dos de ellos no hablan cursado el ciclo b:i.sico, uno de ellos había cursado estudíos 
de Comercio (Fig. 8J. En esta comunidad el problema de los zompopos data desde hace 
más de diez años (Fig 9); ea.•i todos los cultiYos son ata.e¡¡dos, espoxialmente los frutales 
y las plantas ornamentales (Fig. JO). Los plaguicidas más usados para el control de 
zompopos son Folido1 (liquido o polvo) y Malation. Otras prácticas de control que han 
usado son la inundación, fuego y uno de ellos ya conocía el u.so de jabón y excavación 
(Fig. 11 ). La forma de aplicación del insecticida es en el camino y en los huecos de 
salidad 
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5.1.2.3. Características de los nidos 

l.a mayoría de los nidos se ubicaban en lugares no a_gríco!a'l que los agricultores llaman 
monte; sin embargo, uno de ellos Jo tenla debajo de su casa (Cuadros ll y 12). Se ffilbajó 
con A. colombica, sólo uno de los nidos era del género Acromyrma sp. identificado 
según clave dicótoma mencionada por Melara ct. al. (1998b). Según Baquedano (1999) 
se pueden clasificar los nidos según el área de la siguierrte manera: muy grande ( 40 m2 a 
130 rri), grande {14m" a 40 m"), mediano (4 m> a 14 rri') y pequeños (0.50 m" a 4 m"); 
según esta clasificación, los nidos con los que se trabajó fueron entre muy grandes y 
mediauos{Cuadro lly 12). 

5.1.2,.4. Diseño experimental 

Se usó un DBCA; dos agricultores de una misma zona de la comunidad constituyeron un 
bloque. Fueron cinco bloques y en cada bloque se asignaron las dos técnicas {Cuadro 13). 
En total fueron lO nidos o unidades experimentales la:s que se evaluaron. 

Culldro 13. Di«ribución de bloque.s en la comunidad El Ocotal y en Zamorano 

Blo u~ T&nka Ubicación "Zon:t 
l Excavación de nidos 

Al::licación de nidos Ee<o 
2 Excavación de nidos Sureste 

Aplicadún de nidos 
3 Excavación de nidos Omo 

Aplicación de nidos 
4 ~vación de nidos El--licación de nidos 
5 Excavación de nidos 

~iicación de nidos 
El zamorano 



Cuadro U. Características de lo~ nidos en Jos que se evnluó las técni~as de Excavación con Aplkadón de Jabón para el 
~ontrol de zompopos, en El Ocotal, Yusear:ín y en Zamorano, Honduras 

Número de Hoyos Ubicación Antecedentes Plantas Area(m) 
Nido1 

Activos Inactivos 
y Del nido De control atacadas 
clasificación 

3 5 70MG El Ocotal en Folidol Frutules y 
H un Monte Ornamentales 

1 o 9 M El Ocotal en Nada Frutales 
R-2 un Monte 

1 5 10 M El Ocotat en Nada Monte 
E-3 un Monte 

1 o 21 G Forestales Nada Arboles de Nim 
B-4 " Zamorano 

1 o 22 G Forestales Nada Arboles de Nim 
Z·5 " Zamorano 

M!F Muy grande G= G:mndo M= Mediano 
' Cada letra repres~nta a \lll agricultor y al nido en el que trnbaj6 
' Huecos por donde hay salida de zompOpOs con uctidctad foiTl1jem. Los hn~cos inactivos, son los respíradcros, no se mim ning~na acliYictad 



Cuadro 12. Caractcrí~ticas de los nidos en los que se evaluó la técnka de Aplicndón Nocturna de jabón para el control de 
zompopos, en El Ocotal, Yuscurán y en Zamoranll, Honduras 

Número de Hoyos Area (m2) Ubicación Antecedentes Plantas 
Nido1 

activos inactivos 
Del nido De control atacadas 

2 4 64 MG Malz . 00 Folidol Frutales y 
V-1 comunidad Liquido omametales 

El Ocotal 
1 o 30 M Monte . Folidol Cítricos 

N-2 Comunidad 
El Ocotal 

3 o 28 M Debajo d4 Tamllfón Frutales y 
G-3 su casa Jabón ornamentales 

2 o 30 M Donnitorio Nada Plantas 
L-4 do ornamentales 

estudiantes, 
Zamorano 

2 o 50 MG Dorn1itorio Nada Plantas 
Z"5 do ornamental~s 

estudiantes, 
Zamorano 

MG= Muy grande M"' lvlediano 
1 CMaletra f(')lfC>enta a un agricultor y ul nido en el que tr~Jxtió 



5.1.2.6. Variables Medidas 

Se e<'aluó el cambio en número de salidas activas {antes y a los 30 dias post-trataruientos); 
consumo porcentual de cebo tres días antes de los trataruientos, a los 15 días y a los treinta 
días post-tratamientos. Estas variables más la observación de los agricultores indicaron el 
grado general de actividad en los nidos. 
Para cuantificar el consumo se elaboró un cebo atrayente sin plaguicida con pulpa de 
naranja, melaza y harina de maíz, según el procedimiento descrito por Baquedano (1999). 
Se colocaron 250 g de cebo en una salida activa durante tres días conrecutivos; se sacó l.lll 

promedio de consumo!día y se calculó el porcentaje de co=o sobre la cantidad 
cantidad inicial de 250 g. En la técnica de excavación, como habla destrucción de nidos, se 
colocaba en donde habia actividad, 

4.1.2.6. Evaluación de costos 

Para la evaluación de los costos se midió la cantidad de producto gastado por aplicación y 
el tiempo invertido en realizar la actividad. El costo mensual de cada técnica se comparó 
con los costos mensuales en insecticidas. Los datos de insecticidas fueron obtenidos según 
la información verbal de Jos agricultores; en esto, también se tomó en cuenta el costo de 
oportunidad, es decir, el tiempo que tardan en aplicar en. una ::wmpopera y el tiempo que se 
tardan en comprar el producto. 

5.1.2.. 7. Análi-si-s estadístiw 

Para d análisis de los resultados sobre los conocimientos previos y adquiridos en el taller 
sobre la ecología y biología de A. cafambica y el uso de jabón para su control, se realb-..ó 
una tabulación manual de los datos obtenidos, Se siguió esta metodología por la poca 
cantidad de m'aluaciones; lo mismo se hizo para la evaluación final de los resultados del 
esrudío de técnicas por parte de los agricultores. 

Los resultados de las técnicas se analizaron con el paquete estadístico SAS versión 6. 12.; 
se usó las variables consumo para los 15 días y 30 días, y la variable número de .salidas 
activas. Esta última, se analizó sólo a los 30 dias post~tratamiemos )'a que no se contaban 
con datos de los 15 días. 
En el Ande\ 'a ~e usó la rovariable tamaño de nido para disminuir el error experimental. Se 
hizo una prueba de residuales y se detectó la necesidad de transformar los datos debido a la 
alta variación y la no normalidad de los mismos. La transformación se hizo con 1og10 
(Cañas, 1999)2 
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5.2. RESULTADOS V DrSCUSION 

5.2.1. Conocimientos adquiridos en el tnller 

Después del taller, S de cada 10 agricultores, conoclan el ciclo de vida del zompopo; antes 
del tall~r Wlo S de los JO cono dan la existencia de huevos, larvas y ad1.1ltos. Nadie conocía 
sobre la existencia de la pupa (Flg 12). Los agricultOTes poseían al¡,>unos conocimientos 
sobre la biología; dos de ellos indicaron que ya hobían recibido un taller sobre el mismo 
tema. 

Es esencial conocer la biología del zompopo para tener presente que hay un tiempo de 
cuarenta días de formación del zompopo ant.:s dd ataque a los culrivos. 

" O Cc>noc:. anterior 
m • oconoc. dos dlas " " 2 d~soués , 
u " " m 

C-·- ····-':· • ' • ~ ···' o ' " • ···~ E ' ., .. ,., 
z o 

Hue-..o ·~ pupa edutto 

Etapas de vida del zomopopo 

.fig. 12 Avances en lo~ cunodmientos de diez agricultores sobre la biulogía del 
zompopo, comunidad F.l Ocoial, Yu~canin, Hondurru;. 
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Fig. 13 Avance en los conocimientos sobre hongo del zompopo de 10 agricultores, 
comunidad El Owtal, Yuscarán J:iondnns.. 

Antes del taller sólo uno mencionó su conocimiento sobre el hongo y su función; después 
del taller S de los lO agricultores mencionaron !a utilidad del hongo de los zompopos (Fig. 
13). 

D Antes del taller 
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Fig. 14. Avance en los conocimientos sobre castas de zompopos de 10 agricultores, 
comunidad El Ocotfll 

Antes del taller, sólo uno mencionó la e.xistencia de la casta niñera-jardinera; sólo 3 
mencio!lal"on la casta obrera y 4 a la casta soldados; la mitad de los agricultores 
mencionaron sobre la reina y el zángauo (Fig. 14). La razón por la que pocos mencionawn 
la existencia de Ja.s castas obreras y soldadas, no necesariamente es porque mmca. las han 
visto, sino porque sencillamente. no distinguían entre ellas como obreras y soldadas o que 
para ellos simplemente eran zompopos. Después del taller, 6 de los !O mendonaron todas 
las castas y se notó un incremento en el conocimiento sobre la casta niñeras y jardineras 
(Fig. 14). 
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Profundidad de una zompopera (m} 

Fig. 15 Avances en lo~ conocimientos de die>; ugricultores ~obre l:l profundidn.d rrla 
que puede Jleg!l.r unll :wmpupmL. Cornunichld El Ocotil. Yusea.enin 

Antes del taller, cinco de los die<: creían que una zornpopera llegaba sólo a un metro de 
profundidad; despué.<l del taller, la misma cantidad d~ agricultore,; mencionó que podía 
llegar hasta 6 metros de profundidad (Fig. 15). Este conocimiento era importante para que 
al momento de hacer la excavación tuvieran presente la dimensión que podía alcanzar en el 
suelo y el esfuerzo que e.'lto implicaría. 
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Técnicas de aplicación de jabón 

Fig. 16 ConC><:ímientos sobre ras técnie::tS de uplicaciiin de jabiin de..pno$ del taller. 
Comunidad E1 Ocotal, Yuscadn 

Después del ialler, más de la mitad de los agricultores mencionó las técnicas de aplicación, 
Wl.to la excavación como la aplicación nocturna (Fig. 16). Este conocimiento era 
importante para que sepan las formas de aplicación y no sólo la técnica de aplicación que le 
tocaba realizar a cada agrirultor. 



5.2.2. Evaluación de t&nicas 

En la técrrica de aplicación nocturna a los 15 días post-aplicación de jabón, sólo en un caso 
se i-egistró una disminución de consumo de 3,4%; en los demás aumentó y sólo en un caso 
se mantuvo iguaL A los 30 días, sólo en un caso se mantuvo el consumo, en los demás 
aumentaron hasta casi tres veces con relación al consumo registrado ames de Jos 
tratamientos (Cuadro 14). En la disminución de la cantidad de cebo (traducido en consumo 
de Y.mnpopos)pudieron afectar factores climáticos o factores difíciles de controlar como 
pérdida de peso del producto hasta el momento del pesado (a veces pasaba h,asta una 
semana, antes de ser pesados). 
En los nidos excavados, se registró una disminución notoria en el consumo hasta un 100"/o 
tanto a los 15 como 30 cfuts después de la excavación {Cuadro 15). Estos nidos sufrieron 
mayor perturbación ya que no sólo se aplicaba jabón sino que se destruía las cámaras de 
cria. La disminución en el consumo fue mayor al encontrado por Baquedano (1999) quien 
encontró, después de aplicar acefate y malation, que el consumo disminuyó en 66 a 71% a 
los 20 días de aplicados los tratamientos_ 
La actividad de :reconstrucción de nido5 (extracción de tierra por parte de los zompopos) 
registradas en las zompoperas debido a las lluvias, pudieron haber afectado en la 
disminución del consumo. Por posible efecto de la Uuvia y por la naturaleza de! estudio, el 
consumo no puede ser el Unico criterio para concluir sobre la actividad de las zornpoperas. 

En cuanto al número de salidas activas de las zompoperas, en la técnica de aplicación 
nocturna a los 30 días, en dos de los cinco casos se notó disminución de salidas activas; 
pero en un caso se registró aumento de 3 a 6 salidas (Cuadro 16). E! agricultor que registró 
ese aumerrto tenia la zompopera debajo de su casa y los zompopos comían sus granos de 
maíz; el aumento de salidas pudo deberse a que intentaban b=ar otra fuente de alimento 
fuera de la que encontraban en la casa del agricultor, s:in embargo, no dejaron la casa del 
agricultor por razones de preferencia de alimento. 

En la excavación, en tres de los cinco casos, ya no presentaron salidas activas a los 30 c:lías 
post-tratamientos; en !os otros dos casos se mantuvo el número de salidas que por la 
excavación cambiaron de lugar (Cuadro 17). 
Según las observaciones de los agricultores, a los 30 días, la actividad en las zompoperas 
no cambió en la mayoría de los casos en la técnica aplicación nocruma. En la excavación 
fue todo lo corrtrario, en tres de los cinco casos, no se registró actividad (Cuadros 14 y 15). 
Estas observaciones mostraron que una bl\ia en el número de salidas no necesariamente 
indica una baja en la actividad. La variable consumo comparada con las observaciones de 
!os agrículotres en los nidos en los que trabajaron, muestran que un aumento en el consumo 
no necesariamente indican un aumento en actividad; pero son indicadores del estado de la 
actiY:idad 



Cundro !4 Cambio en el ~onsumo de cebo en laJ; zompopenJS trabajadas con In 
té<:nica de aplicación No~turna 
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Cuadro 15. Cambio en el consumo de cebo en lns zompoperns tn~bajadas con In 
técnica de =CftVaciñn de nidos 

Nidos Antes de los Consumo ' Cambio de Consumo ' Cambio de Observacion~s 

tr.ttamientos lo. 15 días consumo de lo. 00 días consumo de 
r/ol post- cebo a lo~ 15 ,,_ cd;.Q a los 30 

trata miemos di~ post- tnu:ameitnos d í:!s ,,_ 
(%) tratamientos (%) tmt.amientos 

~;.;¡1 1%)' 
1-1 G3.2 o ...63.1 o -63.2 Se """'' actividad 
R-2 69.6 o ...69.6 o -63.2 Se acabó 

acliYidad 
E-2 l S.6 o -18.6 o ·18.6 Se acabó 

actividad 
B-1 20.4 3.8 -16.6 o -10A Mermó 

actividad 
2-5 53.8 11.4 -42.4 23 -51.5 Mermó 

actividad 

!; Tomanda como base el CO!ISUIIlo registtado an¡es de lo-;; u:n:uoiem<>S. Si¡¡n<>s nog;D;i>."OS mctican 
d.isminudón en el consumo. 
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Cuadro 16. Cambio de salidas observadas en los nidos en la aplicación noctnrna 

Nido Salidas activas antes Salidas activn:s 
de los tratamierrtos' después de tos 

tratamientos5 

V-1 2 1 
N-2 1 l 
G-3 3 6 
L-4 2 1 
Y-5 1 1 

5: No se tomó en cuenta salidasacti:'msdcconstmcci6n 

Cuadro 17. Cambio de salidas observadas en Jos nidos en la técnica de excavación 

Nido Salidas activa¡¡ Salidas activru; 
Antes de los después de los 
tratamientos$ tratamientos' 

J-1 3 o 
R-2 1 o 
E-3 1 o 
B-4 1 1 
Z-5 1 1 

. ' 5. No se tomó en cuenta salidas acu\'l!S de c=on 

SegUn el análisis de varianza, tanto a Jos 15 dlas como a los 30 dlas, existieron diferencias 
nl:tamente significativas entre las dos técnicas (P< 0.05) con la variable consumo de cebo; 
Jos resultados variaron en un 12% y 16% de la media a los 15 y 30 dias respectivamente 
(Cuadros 18 y 19). Usando la variable número de salidas activas, los resultados fueron 
similares (Cuadro 20) 

Cuadro 18. Análisis de v:uirurza de las técnicas de aplicación de Jabón <»n la wriable 
consumo de ttbos, a los 15 días de aplicados los tratamientos. 

0.2818 
0.9574 
0.0%7 

0.0704 
0.9574 
0.0322 

2.19 
29.69 

" 0.273 ns 
0.0121 ~~ 



Cuadro 19. Análisis de varianza de las técnicas de apUcadón de Jabón con la variable 
consumo de cebo, a los 30 días de aplicados los tratamientos. 

de Suma de Cuadrado Pr>F 

lli 

0.553 ns 
0.042 oh 

Cuadro 20. Análisis de varianz;.a de las técnicas de aplicación de Jabón con la variable 
número de nlidas acth•as, a los 30 dias de aplicadmlos tratamientos... 

0.023 ** 

No se registró diferencias entre las covariables (tamaño de nido) ni entre los bloques; esto 
indica que podía haberse usado otro tipo de diseño estadístico. 

Según la prueba de diferencia de medias Tukey; la técnica de excavación registró menor 
consumo con relación a la aplicación nocturna, (P<0.05) tanto a los 15 como a los 30 días. 
A los 30 dias, con la técnica de excavación, el consumo fue menor al 1% frente a casi 56% 
en los nidos trabajados con aplicación nocturna. Con la variable número de salidas activas, 
ignalmeme :resultó mejor la téc;nica excavación ya que registró menos salidas activas que en 
la aplicación nocturna (Cuadros 16 y 17). 
Estos resultados coincidieron con las observaciones de los agricultores (Cuadro 14 y 15), 
donde tres de ellos indicaron que ya no se observó actividad después que se trabajó con 
excavación mil$ aplicación de jabón. Estos resultados coincidieron con Baqueda.no (1999), 
quien reportó que tres de cinco agricultores que trnbajaron con excavación notaron que el 
control habla perdurado por más de 15 días. Palacios (1998) reportó que la excavación de 
nidos y la aplicación de agua con jabón, fue la práctica roás aceptada en Nicaragua; sin 
embargo no resultó en nidos grandes. En nuestro estudio, un nido era igualmente grande 
(Cuadro 2) y el agricultor indicó que se realizó buen control; esto rouestra que 
probablemente el efecto en el nido depende de la destreza del excavador:. En este esrudio se 
observó también que la excavación puede verse limitada por .la presencia de raíces y 
piedras. 



5.2.3. Evaluación y observadunes de los agriculiores después del estudio de Clllllpo 

Los cinco agr:icutto.res que trabajaron con la técnica de aplicación nocturna, dijeron que esta 
técnica no controló la actividad de las zompoperas. Tres de los cinco agricultores indicaron 
qne la excavación más jabón si babia controlado su zompopern (Fig. 17); en dos casos se 
indicó que se observó disminución de actividad (Cuadro 15). L:>s caso¡: en Jos que sólo se 
observó merma en la actividad, se l!SI.llle que fue por :fu.lta de destreza del excavador y por 
las dificultades de excavación por presencia de raíces y piedras y no tanto por el tamaño 
como aseveró Palacios (1998). 

Aplicación nocturna Excavación 

Técnicas de aplicación de jabón 

Fig. 17 Observadones de los agricultores respecto al control de las zompoperas wn 
las dos técnicas de apHcadón de jabón 
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Cambios en zompoperas 

Fig 18. Cambios observados en los nidos en la técnica aplicación nocturna. 
Comunidad El O<:ota.l, Y usearán. 



Resp~cto a los cambios observados en las zompoperas; lo que más resaltó en la aplicación 
nocturna, fue el cambio de lugar de las salidas activas (Fig 13). Esto fue un indicador de 
que la aplicación nocturna puede ser opci6n para repeler al insecto del lugar inicial de 
salida; puede ser muy apto por ejemplo para jardines de casas, si no se quiere mar 
insecticidas sintéticos. 

Los agricultores recomiendaron realizar sólo una vez (durame un mes) la excavacron y 
volver a hacerlo en caso de que se registre reconstrucción del nido. La aplicación nocrurna 
se recomienda para casos en que se quiera ocasionar movimiento de lugar de la salida 
activa; para el caso cada dos noches puede ser una opción si se quiere observar cambio de 
lugar a los 15 días. 

5.2.4. Ventajas y dc:wcntaja:s de amba:s i&nica.'<, scg;ún opinión de agricultores 

5.2A.1. Eu:!tvacián de nidos con ap!iC~ciones de jabón 

Venh•ja:s 

• Realiza buen comrol 
• Si se realiza bien, ya no es necesario una segunda aplicación 
• La combinación de excavación y aplicación de jabón hizo que el control fuera más 

efecrivo. 

D~vcnmjas 

• El efecto en el nido depende de qué tan bien es realizada la acth~dad de excavación 
• Presencia de ralees y piedras atra."'!ll cl trabajo 
• lrnplica traslado de equipos y agua 
• Implica tener herramientas de trabajo 

52.~.2. Aplicación Nocturna 

Veutajas 

• Provoca cambio de salida activa, esto puede ~er beneficioso sobre todo para ho<>.,ares y 
jardines donde resulta molestosa la presencia de estos insectos. 

Dewentajas 

• Sólo mata a los wrnpopos que andan en el camino 
• No disminuye daiio 
• Una aplicación por noche, no basta; esto es que después de la aplicación de jabón,. 

pasadas unas horas se vuelve a observar actividad, 
• Se n:qu.iere el uso de linterna para la visualización de los caminos por donde andan los 

zompopos. 



5.2.4.3. Evaluación de ro¡¡tos 

La excavación es truis costosa que la técnica de aplicación nocturna (Cuadros 21 y 22); 
el costo de insecticida por nido durante un mes, no di:fierió en rnucho del costo por la 
excavación (Cuadro 23). No se tiene e!ltudios respecto a cuánto puede durar el efecto de 
excavación, sin embargo, parece ser mayor el tiempo de duración con relación a 
insecticidas. Palacios reportó que con el uso de Clorpirifos., los nidos se reactivaban a 
las tres semanas de aplicado el producto; por otro lado, Baquedano (1999) 
recomendaba usar l\falation 4% cada 20 días; según esto, el costo en insecticidas podria 
ser mayor a mediano y/o largo plazo, debido a que implica mayor frecuencia de 
aplicación. El problema de los zompopos en = comunidad data desde hace más de 
diez años (Fig. 2), esto indica que el insecticida proYee un control temporal ya que el 
problema persiste. 

Cuadro 21. Costos de aplicación de jabón con la técnica de e::<cavadóu por 
un mes. 

Agricultor Unox Costo total Hn Costo de COSTO 
(nido) !%.~ producto Hombre oportunidad TOTAL 

/m~ ~) 
J-1 266,4 9.3 2 70 7'>3 
R-2 33.3 Ll 0.25 8.7 9.8 
E-> 66.6 2.3 0.5 17.5 19$ 
B-4 119 4.1 1.05 35 39.1 
Zc-5 12S 4.4 0.9 31.5 >53 
Tornl 183.9 . 

Promedio 36,8 Lps /mes 

Cuadro 22. Costos de !lplicación de jabón con In técnica. de Aplicación Nocturna 

Agricultor Uuox Costo total Costo de COSTO 
(nido) 

1 ~:;es producto 

1 

(L;f'nidad TOTAL 

' 
V-1 249 8.7 17.5 26~ 

N-2 249 8.7 17.5 26~ 

G-3 210 7.3 17.5 24.8 
L-4 165 5.7 117.5 23~ 

Y-5 200 7 17.5 "'' Totú 124.9 . . Promed10= 25 Lps../mes 
(l) J-+.9 Lps 1 kg de Unox, hasta mcdiudos Julio en Tegucigal:¡:<l. 
(2} 0.5 hr:s hombre/mes; 3.5 lpslhr hombre 



Cuadro 23. C(ISt(IS de aplicación de insecticidas para el <:Ontl'(ll de 7..<>mpopo 
durnntc un mes en la Ülmunidad El Orotal, Yuscarán 

por mes (Lpsfmes) 

X= 
tiempo que se tarda en comprar el insecticida 

El beneficio ambiental del u;;o de jabones es la valoración que resalta en comparación con 
insecticidas. Los agricultores recalcaron que no afecta a la salud humana ni al ambiente y el 
jabón se puede aplicar ind= con la mano; y que se puede usar la sobra del jabón 
preparado para lavar ropa 
No hay efectos negativos directos en la salud humana; sin embargo, el contacto con los 
ojos, la ingestión y demasiada e.xposlción de las manos con el jabón o detergente puede 
dallar la salud (Speáal nutrient:J;, 1999; Umanzov, 1999). 

5.3. CONCLUSIONES 
• La excavación mostró mejores resultados que la aplicación nocturna tanto a los 15 

como a los treinta días. El collSllmo de cebos en la excavación y en la técuica de 
aplicación nocturna fue de 3.04% y 6S.5% respectivamente. A Jos treinta días el 
conrumo fue de 0.46% y 55.86% en excavación y aplicación nocturna respectivamente; 
en el número de salidas hubo disminución en algunos casos. 

• Según la observación de los agricultores en tres de los casos de los nidos excavados, a 
los 30 días, ya no se registró actividad, por lo que a los agricultores les parece mejor 
esta técnica. 

• Se requiere excavar y aplicar jabón sólo una vez, si se hace bien 
,. La aplicación nocturna puede ser opción pl!Ta repeler a la plaga, es decir, ocasionar su 

cambio de lugar de salida activa. 
• El gasto de jabón en excavación fue el doble que en aplicación nocturna; y el gasto en 

insecticida fue casi igpal al gasto en jabón con excavación (al menos por el lapso de un 
m~) 



.5.4. RECOM I!:NDACIONES 

• Se recomienda la e.xcavación en vez de la aplicación nacrurna de jabón en el control de 
zompopos. En lugares cultivables. hacer la excavación antes de la siembra. 

• Excavar bien el primer dia y asi no será necesario excavar de nuevo durante por lo 
menos un mes 

~ Excavar bi~n significa desuuir las cámaras de cria, llegar como mínimo a una 
profundidad de un metro y medio; sacando piedras y raíces hacia afuera de modo que 
no de lugar a la reconstrucción de los nidos. 

5..5. RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS 

• Hacer estudios de aplicaciones seguidas de produc!OS jabonosos, podriau ser por lapsos 
de una hora en la noche y quizás puedan tener tlfectos en la disminución de la actividad 
de la zompo pera. 

• Hacer estudios de costos de aplicación de h:tsecticldas dUJaiJt~ un año por pane de 
agricultores para ver efecros comparativos más r~es con relación al uso de jabón ma.~ 
excavación. 

• Buscar un modelo para cuatro lar la variabilidad de los nidos de zompopos; actualmente 
no hay una metodologia que permita controlar <!Sta variabilidad; esto dificulta el análisis 
esradísrico. 

• Realizar esmdios de aplicación y difusión de la t&:nica de excavación con aplicación de 
jabón en aquellos lugares donde se difundió esta práctica. 

• Hacer estudios del tiempo qua dura el efecto de excavación de nido~. 
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AT\'EXO l. 

JABONES Y DETERGENTES QUE SE Vf.J."\'DIAi'\1" EN LOS i\lUNICfPIOS 
YUSCARAt'l' Y GUlNOPE I:IASTA ABRLL DE 1999 

MU}HCT?lO JABONESQUESEVENDEN 
Deten:<.enles Sinteticos Nawrales 

YUSCARAi'\l Unox Supremo x~ 

Audnz Axión Cacique 
Ariel """'' Gane;-: maravilla 

GUINOPE Ariel Doña Blanca }.laravilla 
Unox Supremo Cacique 
Xedex Xm 
Audw. LempirnD 

AN~X02. 

CA.JA WERNER-OCTAVlO USADA EN LOS ENSAYOS DE l::VALUACION DE 
1\fARCAS Y DOSIS DE JABON 

0.2 ...... 
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Ai'\"EXO 4. 

PRUEBA DE CONOCJi\llL."'\'TOS SOBRE VIDA Yl\1,~\.,."'\'EJO DEZOMJ'OPOS 
(antes del t:lller) 

Comunidad "El Ocotal", Municipio Yuscaffin Julio, 1999 

NOl\lBRE :. ___________ _ 

GRADOESCOL~'---------------------

CULTIVOS QUE PRODUCE (Encierre en un círculo) 

Maíz frijol tomate cl!ile repollo ~go 

pill.tano otros, ______ _ 

l. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGlJI\'T AS: 

l. De estos tres insectos, Cuál es el 7.ümpopo? 

A B e 

2. Culi.ntas edades o etapa5 tiene en su >~da un zompopo? 

Poner el nombre de cada edad del zompopo: 

3. ¿Qué es C.';"! O (mostraT el hongo, alimemo del zompop<J))' para qué le sirve al zompopo? 

4. ¿Diga los nombres de estos tipos o clases de zompopos?( mostrar las casta.~) 

Diga los nombres de cada ea.-."ta; 

o) ______ _ b) _____ _ 

o) ______ _ d), ______ _ 



5. ¿A que profundidad puede llef-'111" una 7.ompopera? 

6. ¿Qué plantas molesta o ataca el wmpopo? 

7. ¿A qué hora trabaja más el zompopo? 

D. SOBRE EL COi\'TROL DE ZOMPOPOS: 

8. Qué ha usado para matar- zompopos? 

Producto Dosis Forma de a licar 



Al'\EXO 5. 

PRUEBA DE CONOCThDE:NTOS SOBRE VIDA Y MANEJO DE ZOMPOPOS 
(Des-pués del taller) 

COJ\flll'..'IDAD ~EL OCOTAL", MUNICiPIO YUSCARr\l\' 16 DE JULIO 

NOMBRE: 

RESPOI\'DA A LAS SIGUIENTES PREGUJ\'TAS; 

l. Cuántas edades o etapas tiene en su vida un ?.ompopo? 

Poner el nombre de cada edad: 

2. Diga los nombres de los tipos de zompopos que hay en un nido: 

,¡ ______ _t) o) 

d) ______ ____,,¡ 

3. ¿Cuindo empieu la formación de nidos? 

4. ¡,Para qué cargan hojas los zompopos'/ 

5. ¿Qué cultivos ataca el zompopo? 

7. ¿A qué profundidad puede llegar una zompopern? 

8. ¿A que hora tmbaja más el zompupo? 



USO DEJABON PARA SU CONTROL 

9) Considera que el jabón realiza un control efectivo del zompopo? 

SI NO 

¿Purqué? 

JO. ¿CuaJes son las técnicas de aplicación de jabón y cómo se aplican? 

TECNJCA. COMO SE APLICAJ\' 



A.t-...'EXO 6. 

EVALUACIO:\ DE LOS RESULTADOS l>EL ESTUDIO DE TECNICAS DE 
APLJCACION DE .JABOiV CON AGRTCULTORES DE LA CQl\.illi\'IDAJ) '"El 
OCOTAL"', EL PARAlSO. HO!'."'DURAS. (Realiz.ada eu forma Qral} 

TECNICA DE EXCAVACJON 

Esta técnica conrroló tu zompopera~ 

Si por qué? 

¡,Qué cambios obsc•Yó ~'1! la zompopcra? 

Reconstrucción 
Se activó orra zompopera 
Se acabó la aLiividad 
Ning¡in cambio 

¿Con q1.1é frecuencia recomi~nda aplicar jabón? 

Ventajas y de:sventajas de la técnica 

APLICACION NOCT1Jfu"\IA 

1. Esta técnica comroló su zompopera? 

Si porqué? 

¿Q1.1é cambios observó en la mmpopera? 

r..tovimiento d.: salidas activas 
Del hoyo de donde sa.lian inicialmente, ya no voh~cron a salir 
Nin,"Ún cambio 
Otros ( esp~cifica:r) 

¿Con qué frecuencia recomienda aplicar jabón con esta técnica? 

Ventajas y desventajas de la t.:cnica 
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