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RESUi\ffi\' 

Dlaz, Rodrigo. !999.'Corrtrol biol6gico del gusano elotero (Jfelicoverpa ;:ea (Boddie)) en 
maiz dulce producido en Zamorano. Proyecto Especial del Programa de Ingcniero Agr6nomo. 
Zamorano, Honduras. 4Sp. 

En Ia actualidad el c:ultivo de maiz dulce se ha convertido en un rubm muy prometedor para 
los paises del iu-ea tropical, dcbido a su crccicnte demanda como producto fresco y procesado. 
Es por esto que Ia exigencia en la calidad del elate requiere el uso de insecticidas simeticos 
para el control de pJa,<>as. El gusano elotew es !a principal plaga debido al dailo casmHico que 
=en el producto :final. El control de H. =eo se basa en !a rotaci6n de insecticidas sinteticos 
de rnanera calendarizada con Ia consiguientc elevaci6n de costas. Como mancjo bio!6gico a 
esta plaga se prob6 elll.'lo del parasitoide de huevrn; Trichogramma pretiu~um (Riley) y su 
inter«.eci6n con Bacillus 1/nuingjmsis (Berliner). Los tratarui:entos fue:ron cinco liberaciones 
de T. prellosum carla cinco dias (4<i0,000 adulros par !ibe:mci6n), cinco liberaciones de T. 
preriosum carla cinco dias (460,000 adultos par liberaci6n) imercalado con aspersiones de B. 
thuring/rmsis y la aplicaci6n del grupo de insecticidas sinteticos (thiodicarb, metomil y 
esft:uvalernte) usados normalrne!lte en Zamorano. Los tr<Ltamientos fueron distribuidos eu 
bloques completos a! azar con cuatro repeticiones. Las variables observadas fueron cl nllmero 
de huevos y larvas de H. = en el tiempo, porcentaje de parJ.Sitaci6n por T. pretiosum, 
rendimie!lto de ma:wrcas (come:rciales y no come:rciales) y uivel de dafio causado par H. =ea 
en la mawr-ca. La poblaci6n de huevos de H. = esti conc:entrada en los primeros I} dias 
despuCs del inicio de Ia floraci6n; es en esta etapa donde ocurre e1 mayor porcentaje de 
parasitaci6n (50-SO";i). EI tratamiento con insecticidas mantuvo los niveles poblacionales de 
Ia plaga mis bajos. E1 tratamiento mant;jado con T. pretiosum +B. thuringjensis fuc el que 
present6 el mayor daiio por H. =ea, ~do par los tratamicntos de T. pretiosum sol£> e 
insecticidas sinteticos que no fueron significativamente diferentes. El tnrt:amieuto de 
insecticidas fue el de mcnor costo comparado con los tratamientos manejados con T. 
pretiosum debido a Ia alta dosis de liberaci6n. No se encontr6 difercncia signiticativa 
(P>0.05) en el rendimiento de mazorcas comerciales entre tratamientos. Se encontrarou los 
parisitoides Trichogramma pre:tiosum, Trichogramma atupavirilia, Eiphosoma vitlicolk, 
Eucelaroria sp., Lespesia parviteres y Chehnus insularis en H. ~ea en Zam=o. El control 
de calidad de Ia producci6n de T. preliOSWJJ en Zamorano demostr6 que tanto la cantidad de 
huevos por pulgada cuadrada de cartulina y el porcentaje de parasitaci6n son bajos . 

.E'ahtbrns cl:Ives' aspers1on, control de calidad. esfenvalerate. inventario de parasitoides, 
Iiberaciones., metomil, Trichogramma pretiosum, thiodicarb. 



Nota de Prensa 

Trichogr(I]1Wl{I una alternativa para ei manejo temprano del gusano elotero 

E1 gusano elotero (Helicnverpa :ea) es Ia principal plaga que ataca al maiz dulce. En estado 
d" larva St: afunema de los granos de Ia parte superior de Ia maw rca reduciendo Ja calidad del 
producto. Para su coutrol es necesario contar con alternativas biol6gicas que permitan una 
reducci6n de aplicaciones de ovicklas y un manejo lili>5 a.nllgahle con el amblente. 

E1 uso de enemigos naturales como altemat.iva al control de Ia plaga ha sido difundido 011 
orarios paises en vias de desarrollo. En Ia actualid.ad los parasitoldes de lmevos son los agentes 
de cootrul bio!Ogico mis utilizados en e! mundo. Dentro de este amplio grupo el g6nero 
J'richogromma es el mds popular. Su importancia es tal que es usado en mis de 32 millones 
de hect:ireas al.rededor del mundo dedicadas a Ia agricultu.ra y foresteria. 

Como parte dcl ecosistema de un campo de maiz existe encmigos naturales que Ucgan a 
buscar alim.ento, hospederos y refugio. En Zamo= e.xisten parasitoid<% de huevos y larva.~ 
del gusano elotero que ejercen un control sobre Ia pob!aci6n de Ia plaga. Estes parasitoide;; 
pucden ser bencficiados con una reducci6n de Ia aplicaci6n de iruecricidas o usando 
insecticida.J; a base de productos bio!Ogicos. 

EI objetivo de un manejo del gusano elotcro es tamar las medida.J; de controllo m.is temprano 
posible, de tal manera qu~ no exista poblaciOn de larvas grandes en la etapa anterior a 
cosecha. 

La forma como es comercializado el rnaiz dulce tiene radical im.portancia en c6mo mane jar Ia 
plaga. Si se vende en bandeja s.: tiene que cortar los primeros centimetms de Ia pllllta del 
elote. Con esta pcictlca se efunlna Ia parte dai!ada p<Jr el gusano. De esta manera se puede 
soportaruna infestaci6n de larvas por elote, tenicndo presente que si falta algunos dias para !a 
cosecha el gusa.no puede entrar mis de lo que se cona al momenta de empa.que. Por cl 
contrario si el elate se vende entero los e,;tindares de calidad son mayores. El consumidor 
nacional no acepta Ia presencia de gusanos y su dai!o. Esto justifica la aplicaci6n de 
iosecticidas cuando sea necesaiio. 

En Zamorano se evalu6 Ia din:lmica de Ia poblaci6n del gusano elotero en :maiz dulce. Como 
metodos de control se rea!i=on libcraciones de Trichogramma pretiosum, una especie nativa 
de America, para el corrtrol del gusano; adem.is, sc combinaron !iberaciones de T. preliosum 
con aplicaciones de BaciDus rhuringiensis. E>tos dos tratamierrtos se compar:aron con 
aplicaciones de insect::icidas sinteticos Krlsol® (thiodicarb), Nudrin® (mctomil), Hallmark® 
( esfenval.erat~ ). 



Para reafu:ar liberaciones de Trichogramma en maiz dulce se debe esperar hasta el 
apar-ccimiento de los. primems pelos de Ia mll7.orca. Eu esta ctapa cs ruanda empieza Ia 
hembra de elotero a colocar- los huevos en los pelcs del elote. Las Iiberaciones se deben 
rea.lizar carla cua:tro dl.as hasta que los pelos de la ma.wrca se empiecen a secar. En e!ita etapa 
la ovipcsici6n del aduho es mucho menor y no justifica seguir hacienda h"beracitme.'i ya que 
no habci huevos que parasite Trichogramma. 

E.-.;;:isteu laboratories a uivel de Centro America dOIJde se puede obtene:r Trichogramma de 
buena calidad y precios convenientes. El productor debe coordinar Ia fecha del pedido COil Ia 
fecha de Uberaci6n futura. 

Una vez que se observe las prlmcras larvas en los pelos de Ia mazorca se debe aplicar 
producros bio16gicos como Dipel; XenTari, j"ll que e5tos insecticidas acnia:n mejor cuando las 
larvas estin en fos prim eros estadios (< 1.5 em). En caso que las Jan11s s= grandes y puedan 
verse sin !leces:idad de abrir el elote se debe aplicar insecticidas slnteticos asperjados a los 
pelos de Ia mazorca. Existcn algunos casos (Cil las empas cercanas a cosecha) cuando e1 
gusano penetra a! elate, aqui los insecticidas asperjados no surgen efecto ya que los gusanos 
est.an protegidos por )a tuza u bojas protectoras del elcte. Cuandc se preserrta este nlvel de 
a:taque se puede utilizar inscc:ricida.s inyccrados a Ia parte superior del elote. Se puede utilizar 
una aguja para vacunar ganado adaptada a una bomba de aspersi6n normal, con una 
aplicaci6n es w£ciente para controlar el gusano hastala cosecha. 
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1. JNTRODUCCJON 

En la actualidad el mnJz dulce (Zea mays var. Sacbarata) es cultivado eo varias zonas 
tropica:les: de Arnirka. lz rapidez de crccimicnto de estc cull:ivo 1m: hecbo qoe seH 

considerado una bortnliza y se presenre en Ia mayo ria dermaciones-de cultivos borticolas. 
El mafz- dulce es- comercializ:ado como producto lixsco o como proccsado, especiahnente 
enlatados. Pot t:Sto los mercados requlert--n elates en Optimas condiciones de calidad para 
supo~r~O~ 

Los probbnas rrci3 importantes <m cuanlo a plaga:; en maiz dulce son el gusann cogollero 
(Sporfoprera frugipmkr {Smith)) y e1 gusano dotcro (HeUc~rT Zet:T (Boddie)). Esre 
iiJtlmo riene radical imporumcia ya que sc alimcntn de los gnlliDs de lfl pane superior de 
Ia mawrca, dismittU)cmfo con el:lcr Ia calidacl: del elate'. En varimr pafses- esta plaga ba 
sido controlnda iinicamcnte con insecticidas sirMtkos de Ia familla de los piretroldes 
(EDIFAR.'vl, 1998}. 

En Zamorano exi«te un dcseonocimiento de Ia llegrula de H. ,;ea de acuerdo con ~I estado 
fcnol6gico del- caltivo. Se pucd~ enconlmr iocrementos pob-lacionales de la plaga en 
cortos periodos de ti~mpD. Esto ha sido morivo para que sc tcnga qne recurrir a 
aplicaciones de ~cticidas- sinttticus- con bomba de in:yccci6rr cmmdo los n:ivcles de Ia 
plaga son:clevado-scon suconsignieute elemci6n de cosro. 

Zamomno, como \ill c~-ntro educativo y de lwrestigaci6u, actualmentc ha manejado H. zea 
con rotacionesde Bacillus tlmrirrgiemi:s (Bertiuer) c insect:icidas: sintCtkos, pero nose hu 
realizado <--:.iudios wbrc cl uso de enemigos natumles pam el rnanejo de csta plaga. El uso 
de pamsit:oides-parn el cumrol dd gusano elotero ha sid<J probado en -vmi:os paises con 
diferen!es porcentaj~ de parasitn.ciOn (Amaya, 1991). Los parasitoides d~ huevos son los 
mlis importantes agentes- de control biol6gico de la mayor parte de plagas- insectiles, 
incluycndo plagas de maiz, caila, a1god6n y affioles fiurales. Existen ;-arias e:.-p<:des de 
parnsiroides de lmevo:> que son tlistribuidas ampliErrreute- en d mundo. El gO:-n<-'TO :m:1s 
importante es Trichogramma, Su importancia es tal que anualmente es u:t:ilizado en rruis 
de 32nrilllono:s<k' hectfu-cas en ag~ icult(Da :t lirn:meTfn (Smith, 1988). 

El preseute estudio ticnc como objetivo probar un :rnanejo biol6gico para el control del 
gusano clotcro en maiz d:alce combi:n:ado con un an:llisis- ecorrfuni:co para dd~rminar la 
rcntabilidl!d del mismo. 



1.2 O.BJ£TIVOS 

I.2.I Gcncrni 

Evaluar las liberaciones de Trichogramma preiiosum Riley (Hymenoptera: 
Trichog.rnm'''llliolae) y·Ia interacci6n T. pretiosunry lJ. thudngierrstsparn el control de fL 
;,ea. 

• E.w;~blcccr el calendario de oviposici&n de H. ::ea en maiz dulce en Zamorano. 
.. EVI!Inarla fibcraci6rr de T. prerimumde pam cj~reerun control delgnsano eloteru. 
• Evaluar Ia c:ombinaci6n de T. preliosum con B. lhuringiensi~· ~ll el control d~ Ia plaga. 
.. CompU!.'IIT la efectividadde las lib~!acioneS"d~ T. p~etiv:sum con dcmrtrol qu:irnF:o. 
• Reali= un control de calidad dd T. pretia sum producido en Zamorano. 
.. R=lizlliun:irwentario delasparusituides"de hncvusyla:rvas-de IL ze:tren Z:mummo. 



Z. REVISION DE LITERATURA 

2.1 ESTUDfO DELA PLAGA 

La distrrlmci6n de H. = va d~'Sde Estados Unidos a Amerlca del Sur y El Caribc, 
afect:mdo cu:Jti:vos comer; maiz; sorgo, to mate-, lcgominusas, a)gudOn )'una gran Vllriedad 
de cultivus- (Kingy Saum:Iecr,' 1934). 

La p~aa al t!llta:r distribuida ampliameute por AmCrica y afectar a varlos cultivos reeilic 
una diversidad de nombres- como~ gusano del- frutu, elutcro, o;jutero (com eanvonn), 
bdlotero (cotton bolffi·orru) ytomrrte:ro (to=m fruitmrnn) (Tra:bmrino, 199S). 

2.1.1 Ciclo de vida 

H uevo. Pa1a de dos a cuatro d!as. Son puesros de uno eo uno sabre los pclos del maiz 
(es(igmas)- (King)' Saunden>, 1984). Son de colorblancu .iniciulmente, luego sc presenta 
un anillo rojo o mamln. Los hucvos ticncn un di:imctro men or ann mm y se camcterizan 
por su funna esfcrka y- pur tener e:stria:r que van desde' la: ba;;e- ha:sta e1 U:pke (Tmbaninu, 
1998)-. 

Lan·a. En ~-ste estado pasade 12 a 25 dias y se prcst..'Iltml seis esmrlios. El color pucde ser 
rosadu, ciDC claro o verde-con 11l)'ll.'>anmrillas-o rojas longitudirurlesc 'f ptmlos !J\:gros, con 
pclos; roide de 4{) mm de largo cuando e:rta madura. AI eclosionar 1as larvas carcomen un 
caminu den!ro de los pelos de r:naiz bacia Ia mazorca, donde e-J- canibaiis:mo reduce su 
nu.mero a uno por mamrca. .~-\hi sc alimcntan de los granos superlores, a veces peoetran 
mns-. deymdo un tfrrrcl lleoo de cxcrenrentos-{King" y S=dw;, 19S4). SegUn Tra:barri:no 
(1998), las larvas de H.= presentan diferencias conHiliolhis virescensFabrlcius.. tamo 
en urnnd:rbulus como en las- uricroespi:nas- en el abdomen. 

Pupa. Durante 10 a 14 df:as pa.'l:l en e.<rtado de pupa. Es de color care brillante, u.., 16 rum 
de largu, pas;, denlro de= celda a una profimdidad de 3' a20- =en el suclo. 

Adulto. Eladu1to tieoe una eowrgadum de 35-40 mm. Lllll alas dehnteras son de color 
paju >'tTdo~o o caR co a m:urchas trao:,.-versales nuis oscuras-. T.:rs- al3s tra5cras son p<ilidas 
y oscurecidas en los m:irgencs. 



2.1.2 Daiio 

2.1...2.1 H<ibito de ovipos1cwn. La hembra de H. ;o;ea coloca 5llS bncvos en maiz, 
innrediatamente desput!s- de irrici:rrs~ Ia Horaci6n Ll~ las planla:!, t:n foma individual: sobft' 
los tubas polfnioos o cabellos de !a mazorca, los cllllles se encucntmn <:t1 csta epoca 
fresco~ y presentan umr colomci6n crem:a: o rojiza (Garcia, 1976) 

2.1.2.2 H>ibito de alimentllci6n y forma de ataque.- La plaga es de importancia 
rehrt:i:vamente menor en e:t maiz y d sorgo par<~. grano s:ec:o; de importlmcia cosmctica en 
las-mazorel!S de rnaiz·que se vend-en vcrdcs- {eLutr:s) (KingySaundcrs, 1984) 

Um \'<>2 mce Ia larva inida su dailo en los cabellos los ctmles puede: ITO:tm, reduciendo 
en esm fonurr et procesu de pcrlirrizm::i6u. Po:;to:riorrm::ute la larva asc:ieode y penctm en Ill 
mazmca donde consume los granos de leek, realizando su dafl.a en el exb:l'TilO apical de 
Ia mazorca. Al: abrir las~ protectoras- se .eneuen:tra 1a larva y e1 da:no por H. zet1' cl 
eual se observa como canales continuos Jongitudinales o tranwer:sales dentro de los 
cuales sc coloea: Ia Iro:va:. Gern:ra!m.eute St! .:ocuentr«- = larva por mazorca, Ia cuaJ 
cumple lodo su d=ollo larval en esta estru.cturu y luego sale para empupar en cl suelo 
(Garcia, 19-76) 

Al salir Ia larva perf om 1as bclcteas y deja un_ agujero que ~irve de entrada para mo~ 
cole6preros -,- hnngos ,;ecundar:i:os que: pudren por corupleto h umo1ca (La Molina, 
1978). 

2.7 DESCRTI'CION DE" LOS L.'I'SECTICIDAS 

2.2.1 Krbol ®{tbiodic::trb) 

Es uu insccticida carbama:to y nn inhibidor de colinesterasa. Su modo de acci6u to:> sobrt: 
1a regi6rr estomc:il, peru ta:mbifu tie= una acci.On de cmrb:cto funitada. Como 
!nltamiento a Ia semilla, nipidameme se trasloca a tmv6s de Ia planta. Es llll moluscocida 
que provoca par-dlisis- y muerle. Su uso es efectivo en tndos Ius e=d.:fos del on±cn 
Lepidoptera y Coleoptera, en algunos hemiplt:ro~ y dfplt:ros. Se puedt: utilizar en 
algudlln, soya, ma.iz:. m':l, fiutas, vegcta:les y otros cn:ltivos, con = dosis de 20ft-WOO 
glha (fhe Blitish Crop Pww:tioa: Conncrl; 1997). 

Cuando se aplica tbiodicarb se 1.1lilin en aplicaciunes al follaje y oontrola ooa serie de 
insectos-. crbteni6>dosc un control· efec:t:ivu en 48 horns postt:riorcs: a Ia a:pl:icaci6n, 
manteniendo una pcrsistencin. de 5 a 14 dfu.s m:is.. Adicionalmente thiodicarb illl. 
demo.strando = poto:nte actividad contr:a huevos de HeHoHrf.s" spp. J' otras pffi,'"'35 
lepid6pteras (EDIFAR.tYL 1998) 



2.2".2" 1\'udrirr ®(metomil) 

E.s un insecticida carhamato de amplio espectro cuyo ingredleutc activo, m<!IOmiL acui.a 
o:n eJ in~~clo par comacto y por ingc~iMn; afu:tando b col:inestcrasa, ten:icudo tm:nbieu 
acciCiu como ovicida. No cs fitot6xico en 1a dosis y cultivo~ recomendadns. Es poco 
p=:istentc, con on per!odo de 24 h mites" de" rei!Jgresar a ]w; ilrea;; trntailits coo e&ie 
producw. En maizes p<::rrnitido su uso a una dosis 0.14-0.28 kg La.lha y eon un intcrvalo 
de- :;eguridllil de 0-7 dlas para poder collSliDlil.=", penniti6ndose mm in~ diaria de 0".03 
mgikg(ClCOPLAFEST, 1994). 

2".2..3 Hall murk ®('esfenvnlerxle) 

E.s un insccticida piretroide de eontacto cuyo ingrcdieute activo, esfenvalerate, afecta el 
sistema nervioso, m:odi:ITcnndo los C<Jnales de K yNa: porlo que los i:rrrprrlsos nerviasos 
no pa.-<an, m:umuMndose y prawcando a:! inrecto temblores y finalmente 1a muerte. Noes 
.fi:toliix:icu pt<ro si afuct:"< a pe= y alx.i= Srr uso en maizes recomemhdu por d .>ell icio 
de e;o.1en.si6n de Ia Universidad de Cornell,. Estados Unido~ (CorneTI Coopemtive 
Extension, 1994}.l.a ingesta diarirrperm:isibte esde 0".02·mglkg(CICOPLAFEST, 1994) 

2.2A X en T:rri ®(Bad!! us th:wingiaci> cr. aizuwui) 

Es un insccticida micTObiol6gico u base ile Bacillus thuringiensis cv. aizawai 
recomendado para insectus =ii~adores. ActUu por ingesti<'ln ca=do Ia muerte por 
septicemia dcbido ala acci6n t6;cica de los cristaks y esporas de Ja bacteria. En plantas 
de ln'cimi~""Ill:o ri:pido se d:eben baccr aplir:ac::ia.ncs cada & dfus. SIT= en maiz no est:i: 
restrlngido y cs recomendado a um dosis de 600-1100 g de praducto com~n::lal por 
hectfuea.;su ingesta"d:iaria no se badctenniaado (ClCOPLAFEST, 1994). 

2..3 USQ- DE Triciwg-r= 

2.3.1 Descripci6n del pnrasito[de 

En laacrunlidnd el uso de parasitoid.:s ~n el coulrol bio!Ugico d<:: plagas esta eu aumento. 
En este campo e"l parasitoide m5s libeJadtJ c:s "J"ric!wgramn= ~·u= Riley 
(Hymenoptera: Trichogrnmmatidac). 1.a :fumilia Trichogrammatidae cuent:l. con rMs de 
600" cspccicaoy= de SOgtneros-de parasituides de b:uevos (Pinto, 1994). 1: pre!iosum 
se lo puede t:ncontrar- distnOuido en gran parte d.e America. El di.minuto tamai'io de este 
insecro ~~pan:ntcmente 1m aym:lado a = d:ispcrsi6n por media det vienm, y como 
rcsnltado, sc encru:nrra. basta en remotas y aislada:s isla:; o~-e-.lnicas. lvias aUn. ocupa todo 
tipu de !nibit:ats"deWe krre.o:os paull!no>Os l::msm dcsiertus; en Jugarcs de paca n:gemci6n 
o en habitats e;;trictamente ru:b6reos. 



2.3..2 Caracteristic:rs-morlolDgicas del-:tdrrlto de Tridrogramma 

Adultos de T. pre1i0~11m son insectos muy pequei'los, de color geueralmente ru:narillos, 
con e:l abdomen y- algunas- pcrrciam:s dd- tUrax-mi:;; o m=s oscuras y-los ojus rojos. Este 
color rojo se prescnta tambienen los ocelos que exillten en la frcnte (frons), entre los ojos 
cumpuesros-. Srr color ~ de acnerdo :rl alimcnto, tm:J::illfio dd lmevo-, hn<!sped y fa 
regiOn geo!,>rdfica doude se desarrollan (Reyes, 1970). El tarso tiene tipic::unerrte tres 
s:egnreutos. La cabe:za cs- corta: y- algo cOncaoa por detnis:: las- urrte= son acortadas- o 
dobladas en fuJgulo y prescrrtan un marcado dimorfuiDD sexual, pucsto que los machos 
ticncn cJ flag;elu de mayor longitad; con pelos o selillr mifs- Jar-gas- y =o= que Ia 
hcmbra. La longitud dd flagelo y Ia relaciOn entre Ia longitud de los pelos antenales y el 
ancho del fiagdu, tienen uu valor ~ist:emat:ico de grarr import:mcia err csre insecro 
(Amaya, 199-3)-. 

2.3.3 Cicio blol6gico 

Las etapn.~ fenol6g:icas de Trichngramma son muy afectados por las coudiciones de 
tempemtur<L, lmmedad: rdati:va. pos:iblemente- por ei fu-toperfodo y el: hu6,Jlcd, pero en 
genernl: Ia dm:rci6n prom:ed:io desde Ia o.iposici6rr 1rasta emergmci:a del adrrlto es- de 
ocho dfus ('Nillic, 1952). SegfuJ Gutierrez (1966), el ciclo de vida mn:nenta o disminuye 
= dfa: por cada 111' C que ~eo suba fa temp<:r..tma entre 155° y- 2l ° C, con= 
humedad refativa de 70 a SO%. 

El hnevo mide aproximadamente 0.1 mm. es insertado dentm del hu6sped y duplica su 
tnnail:o nmcs-!kfa eclo~i6n (Amaya, 1993). En diu:; dlidos-los hoevos- de Tri~:hugrwrmra 
cclos-ionan entre 14 y 45 horns dando origerr a larvas djminut:as, las cuales prCS<..-ruan un 
consamte mo 1 inriento de e:.._"'Jl'IIISi6n y contracci6n, ccsando C:lte a las 72 boras-. En estado 
de larva p~rroanecen hasm 4 dfus sufiillJldo modifieaciones es su morfolngJa (Gutitrrez, 
1966): 

La larva reducida a un saoo cmbrioruuio y provistns de mandlbulns, se mrrrc de 1a mas.a 
vite-l:iJJa o embriOn del lroespt:d. Melcufu y Brenkre {1969)- d~t>=mrimu:on tn:s estadfus 
larvales pan< Trichogramma australicum Girnult y e! ciclo de vida que se observa en la 
Tabla L AI iniciar:s:eettercrrestado larval; e-J-cori6n det lrrrtsped se- tomanegro, debido a 
Ia deposici6n de g:cinulos oscuros en la sup<:rficie iuterna del mismo, siendo este un 
dingn6stico impommtc, ya que =~kri:ar_ Japara.,;il.uciOnde los hU«>'Us-(AmaYll, 1993). 

Los adultos son diminutos, midiendo entre 0.5 a O.S mm (Cave, 1995). Con respecto al 
comportarrrierrtu reproduc-t:h'U de Ia hcmbrd,. Saldarri"lf<l y Buo;ti\lo (1975) <:!;\ab]ecieroo 
que Ia herobra es copulada una sola vez y los intentos de una nue'-a cOpula son 
rechazados mediante un salto o movim.iemo r:\pido de Ia hembra. 



Tabla I. CICLO DE VIDA DE Tric.hogrtmtma 

Huevo 
ler.estadfo larval 
2o. estadfo farvai 

"'''"'"" -Adulto 

Fuente:" Mclcafe yTheuieJe (J-969). 

Tiempo 

24homs 
2lhoras 
27Imas 
24 boras 
48 bo:rmr 
4 dias 

La berribra puede col:ocar entre 20 a 30 huevos durante su vida, pero puede Th:gar a 
coloc::rr hasta 200 y de- estos- e} mayor nirruero- es- ov.ipositadu dmante las- primeras- 48 
hmm- despuis- de-la emerg;e:ncia (Gutie:ne:z:; 1966). 

Uu aspecto muy importante es c6mo la hembra encuentra a Ja plaga. La hembrn busca las 
postmas- dcl hrrtspcd y deposita = o mas- h=vos-. La cmttidad de hrrevos- por lrrrtspOO
depende del tamafio de este; Heliothis ~'PP· puede albergar entre l y 2 panisitos., Dlatraea 
spp. de I a :5, Sitotraga Ci!r=ldla Ol:ivrer (Lepidoptera; Oelechlidae) geueralmente mro 
{Llngren, l%9). La herobra de Trichogramma spp. puede detectar los bucvos del 
lruesped: deSik 6 a 12 mm, de d:ist:anJmr y ante"s- de aviposita:r los- """"'i"a par \=ios
segnndus- COli Jasc anl:enas". 

Para buscar y seleccionar el hospede:ro 1a bembra es influenciada por fucto:res internos 
como cxtcr:ro:>s: Dentro d-e los- fiu::rores- iut=ws se tiene:- experiencia, cdarl; c:antidad de 
huevos, condici6n fisiol6gica y limpieza del buew. Entre los fuctores extemos para 
selecciunar d lugm'- de busqueda- est:iu:- d alinreniu, ambient<;> refugimr, competidores y 
pred&!arestpustaliyZucchi,.l!m)". 

2-.3.4Crfu del parasituide 

Para Ja crfa de este parasitoide se requieren dos lfneas de producci6n, Ja de 
1'rklwg= pretia=m )" Ia de hospederos. Un hospedero utiiizadu es Crm:yra 
cephalonica Stainton (Lepidoptera: Pyralidae) (Fuentes, 1994). En la actualidad e1 
nretado l1lll:s- difumlido pa:ra Ia- cria de Tridwgr=nra spp-. es e:J: m de Sitatroga 
cerealelfa {Olivier) (Lepidoptera; Geleclriidae} ;;om:o bospe:dero a1ter:nativu. 

Para la crfa de S. cerealella se necesita Ja fuente de alimento para el desarrollo de las 
Jan>as. Se ha prolxuio rmrlz;, sorgo, cebad:a y trigu (Fuentes; 1994). Bajo las- condiciones 
del-trupico el grano misutiliza:du es-smgu. 

El grano debe estm limpio de pof.m y partlculas extrafias. Para que el sorgo se mantenga 
hOre de contaminaci6o por otros insectos y fu;a:ros noci:vos, es nec:esario oometerlo a 



fumigaci6n al vacio y preservm"lo de 1a reinfcstaciOn; esto se efectUa antes de 
a:lma=arlo. La infi:st::lci(m se realiza u una rn7J5n de lD1 gramo de hu=xode S. cueaieilu 
por un kilogr:uno de SOfl!o. Para lograr un oacimio:nto iiptimo dd kpidoplero :;., necesita 
nn local con tempuatarn regrrlmla a 23 - 21'C {Fn~-ntes, 199-4}, 

SegUn Fuentes (1994), los locales pnrn reproducei6n de Trichogramma spp. deben tener 
bneJ:ms" condkiOIIes de iluminad6n rmmral yventilacilin, por Jo que es U:ldi~-pcn$Ubk que 
existan diferen.cias minimas entre las condiciones de laboratorio y las condiciones 
rmturn:Ies. La: crfu: de estc parasitn.idc sc cfcctila a tcmpcratnra entre 22 y2"fC y· hm:ue&d 
n::la:tiva crrtre ?fry SO"/o, segfur Ia temporad:a:, 

De Ia e.\:p<;:ricncia en Colombia hech:l por Amaya (1991), los huevos del hospt.'<iero deben 
ser culocudos = cartnlinas de colO!"" negro o amarillo mediante d m;u de go rna ~.-ra 
dilnjd~ Hay que tener cl cuidru:lo de mantener una distnbuciOn uniforme de lo huevos en 
Ia cartrrlina. Estis curtuHuas son ~olocadas: en la rurmu-<L de pw-4-itaciDn, dond<:" poe-den 
pennan.ecer· por cinco d!as. Luego estas l:iminas son retiradas para su posterior 
utillzaci6 n, 

23.5 Lfber.:u:iorr"'!" del parasit<Ji:de 

El aspecto donde se ha orientado inwstigacll:Jnes es cmmin"r Ia eficacia del parasitoide 
o:n ltrminus de Inte:n'Uios de liberaci6u y ti:e:mpos 6ptimos: de presencia del b.ospedero 
{Smith, J 994). 

2.3.5.1 Liber:!ciones en puntas ~'Spedficus, Consiste en liberar 1lilll. determinada 
cantid~d de adutrosdel pillCGitoide end c:miJKI. 1-'ura estu se coloc:m huevos parasitadoso 
en tambos sellados y se ~-pera )a emcrgencla del adulto. Este m<!todo de h'bt:raci6n es 
m:uy utilimdo pam propOsitus- e.'qlcrinrent.ale~, ya qne !;e copoce el m'IIllem de 
p;:u:asitoidc:rque se et.ili colocarn:io en u.n area. 

Los huevos parnsitados en carrulinas .son tra:nsponados al campo y colocados en puntas 
especificos. Las- huevos parasitados uu trenen ningurui pmrecci6n oomrn fuctun:s del 
arnbienle. Las =tulio.as son ubicadas en Ia planta con clips, engrapadora o cinta 
adbesiva. La; v~ de est:e" m6todo es Ia simplicidad de" su: t=logfu, es :fficfr de 
implemcntarypro-..cc on nd=mrdo espucim:triurto cntl:e luspurrros-de libaaci6n. 

Uno dtl los principsles problemas del material despmtegido es que el material esta 
CA-poesta en: c1 camper por IIJJ lm:ga periodo de tfcmpo. Los prcdadores: y d mal: clim:a 
pueden reducir considcr.ilil=enle e1 nW:ot:ru de par.u,itoides em~rgidos. Es por esto que 
se h= desan:otlado tCcnicas para proteger el mat~'Tial. parasitado y determ:inar Ia fi:ch:a: 
promedio d~ emergeuci:l de los udultos. Como matcriales de protccci6n sc ha utilizado 
carrones- de heladu, cajas de pfufu:o, j;u= de plli"ticu, estmctrrras- de bambU y bote:llas 
prast:icas d~ leche; todos estos protect ores son colocud.os con grapas, clips o cuerdas a Ia 
planta (Sm.ith,1994). 
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23.5.2 Llbemciones en todo cJ campo. Una forma ntis efectiva de Iiberar los 
pm-a.'l'itoides- es- aplicaruna area uniforme con eJ- parnsitoide. Es- por eilo que se ha tratado 
de acortar los purrtos de liberaci6n a 1a minima distancia. Esto es efectivo en campos 
pequci'ios yplanas-par Jus- cwtrJs de mauo de obrn uecesarios; en g!dutk:; exrensioncs- este 
metodo es inc:ficiente. SelJa probado en forma auto;mtiwda con m:iquinas que asperjan 
b:l=msparnsitndmrerrtudu el:ca:n:qJo {Smith, 1'»4). 

23.5.3 Liberadones aereas. Consiste en liberar los pmasitoides desde avionctas o 
he-1ic6pteros. Es- utilizado en lngares inaccesib1es o de grandes extensione:r. Se pnede 
aspeljm: buevos, cajas con huevos para:sitados o huevos en solui.::iones acuosas (Smith, 
1994). 

2..3.6 Facto res- qmr influenci:ur la nretodulogfu de liberaci6u 

23.6.1 Pro!'6sito de Ia liberaciOn. El nlvel de eficacia que se reqWera para controlar una 
pbga- es- detennimm:tt:- pm:a- elegi:r- entre J-os- diferenres tipos- de lfuemci6n. En cultivos- de 
bajo valor o donde el da:!'io de Ja plaga no ucurre directarnente (defoliadores) no se 
n:quiere alta& nredidas- de contrul:. Eu e<mtraste, plagas que = no da:!'io direct<:> al 
culti<m (e.g. H. ;rea) tienen roenores niveles criticos y bay que utilizar aJ:tas dos'is de 
apfu:aci6n{Smith, 1:994). 

23.6.2 Sitio y carade.rirtkM del cultivo. Se debe tomar en cuenta primero la 
accesi"bil:idad a!: cultivo-, geografu: y cstacionalid:ad. En segundo Ingar, Ia altura, 
espaciamiento y diversklad de] culfu;o para seleccionar una mdodolog:!a. Finalmente, el 
estmiu de desanolkr de la planta. Kniplingy McGuire (l96S)" hipotctizaronlus cambios 
en el fullaje de 1a planta y e1 efecto en la habilidad de Trichogrwnma en localizar los 
huevos de su irospedenr, esiD ha: sidu evaluado en maiz:-y algudCm.. 

2.3,6.3 Comportamiw:to del panWtoide e interacciones bioMgicas.. Las caracterlsticas 
d...- c<JIIIpO:rtamiento de Trtdrogrumnur spp. y sus- i:nterac:ciones r;orr otros componentes 
bi6tk:os van a influenciar la forma como el maJ:erial deberia ser dist:ribuido en el campo. 
Esro incluye clispersi6rr del pamsitoide, probabilidad de apareo y uiveles- esperados- de 
pm:-dSitismo. En este sentido Trichogramma se dispersa cortas dista:ucias desde el punto 
de hlleraci6n, ~ :rnemr de 2fr m (Smith,. 1988}. Alganns cstmiios- han 
demostrado que la locali7_n_c16n de la hDeraci6n influenciani Ia distnDud6n del parasitoide 
en et campo, porqLre los parasitoides- tieruien a estar en e1 area en que son libemdus 
(Hendrie~ l%7}. 

Depredadores importaates de Trichagramma son las hon:nigas.larvas de crysopa y larvas 
yadrd:tos-de coccinilidos {Burbutis y Koepke; 198-lj 

2.3.6.4 Aditlvm: al material parasitado. En dctermimdas metodologlas de liberaci6n 
una .im:portante: co:o.sideraci6n son :tas- substancias que necesitan o serian deseabks 
adidonar a los parasitoides liberados. En algunas situaciones, el recurso alimenticio 
(azllca:r, soluciones de miel), kairomouas o compuestos que red= Ja predaci6n Jflillden 



ser adicionados a los huevos parasitados. Triclwgramma es conocido por tener una pobre 
longevidad caandu no tiene dispou.Ule fueutes de-az&cat. Segfur .Amay.r (199-f)-, d adalto 
de Trir:hogramma viviD mis tiempo (10 dlas) en preseooia exc1usiva de monosac3ridos, 
en particular glucusa y :fructosa. 

2.3.6.5 Casto de 1a hOeraciOn. Uno de los mayores obstaculos en eluso de artrOpodos en 
programas- de- c:omrol bioi6gico es el <':OJiqJOIIente =n6nrico mas- que cl ccokigico. El 
costo aproxirrmdu de mm: !iberaciUrr par h:r es- de $ IS3.S d6lares. 

2.3.7 Tiempo de liberar 

El tiempo de h"bem:r es un crucial aspecto en el 6xito de un progrnma. Un incorrecto 
tiemp<J poede- xeswfLu en una fulla de 1a l:iberaciDu, totalmente u en una parte., 
independ:iente dctmctodu de libe=i6n realizado. 

2.3.7.1 Disponibilidad y aceptaciOn de los hnevos del ho~11edero. El asp«cto mis 
hnporta:rrte en d tiempu de- hlreraci6n es !:a; d:ispom:Oilidad- (pcriodo de o,jposiciU:u} y 
=ptaci6n (habilidmt de serpa:rnsitado par TridrogtwntrUi} de los-hrrews det hospedero. 

Liberaciones inundafivas de Tricbogrm deben ser sincronizadas con el periodo de 
oviposici6n de 1a: plaga- huspedenr. sr et hu6spcl- oviposita en varias :fuses 0 tiempos
dunurte el ciclo del cultivo se recomienda realb·.ar dWmentes :oinneroo de liberudoncs o 
frecuencias de liberaciDn (Biglw, 1986). 

Uno de los aspectos crlticos de la sincroni2acl6n es el tiempo de 1a primera liberaci6n. 
Se ha errcontJ:::Idu qoo los- pamshuides son activo:> err el campo a!: tiempo de- Ia primern 
oviposici6n del bospedero. A=qae alg= experiencias sugieren que los parasitoides 
=esitan ser hOendos algunos dias' aat:es' de- que Ia primera masa: de huevm; del 
hospe-dno- = colocada en:clcan:rpa (Slllilh, 1994-}. 

Finalrneute, el periodo de tiempo en que el hospedero es susceptible de ser parasitado va 
a in:ftuenciar et rnimero yet tiempo- de-liberacicrn:es, 

2.3.7.2 Condiciones cfllicl_ticas. El climaesta comprendido de un nlunero de condiciones 
ambientales; incluyendu temperaima, furvia:, hu:medad-(roclo de las hojas), radiaci6n rolar 
yvdoci:dad y direcci6n del viento. 

Algunos autores han notado que un cfuoa lluvioso reduce Ia efectividad de las 
hOeraciones de- Tric-hugt<uuuru. (Yu et al;, 19&4-j. 

2.3.7.3 Progrnmaci.Sn de emergencia del parnsitoide.. La ernergencia del parasitoide 
varia de acuerdo oon !a tempeJ:aturo a Ia cual: los parasitoides estau expuestos. Land 
(1938) fuc cl primero en sugerir un calendario de colonizaci.Sn basado en cl hecbo que 
_Tridrugrwmna tie= uu tiempo espe:rado de de=roHo de 4.--6 dias' y que- d parasitoide 
deposita Ia mayoria de= huevos (75%) en las primeras horns despuh de Ia emergencia. 



H 

2.3.7.4 Otras medidas de control. Para que el tiempo de hlJeraci6n de Trichagramma 
sea e;Titoso se requiere una cuid:ad:osa: wnside:raciOn ck las- otras: actividades que re 
realizan en el cu1tivo, especialmente ou:as medldas de control Esto es particulaunente 
yerdadero <m sitow.:furres- dunde hay urr cumplejo de pla,o-as- cun: rmiltiplcs genemciunes en 
el mismo cultivo, todos requlriendo d"rl'erentes m\\todos de manejo. Existe con:troles 
cn:ltomles- quer pueden iuflueucia.t d tiempo de lfuenriOu:, estu es- importante err = 
dond:e existe cultivos intercalarlos- (Sm±fu, 199-4). 

2.3.7.5 Din:imica de Ia poblaciOn del hospedero. Las liberaclones de Trichogramma 
son errfuc:aclas- at estadu de- huevu del: Jrospedem peru :nr impacto o 6xito re nride- por 
como ellos redujeron el snbsecuente dniio del estado Imval En cuhivos anuales el tiempo 
de liberaci6n es<a altamente relaciunarlu curr et pmiodo de oviposici6n dentro de- c:ad:a 
ail:o, la meta es colocar a los parasitoides en el campo justD antes de 1a primera 
avipos:ic:IDn de-laplaga CSmit:b, 1994}. 

2.3.8 Control purT!icJwg,UJiUJm 

En 1a actualidad Trichogramma es empleado contra mas de 200 especie:s de insectos de 
diferentes 6rdenes- (Fuentes, 1994)-. Bao & Chm {1989) repm tnn: que- especiey del gerreoo 
Trichogramma atacan a mas de 400 especies en 203 gtneros, 44 familias y 7 6rdenes; se 
achmm que: al:g= de- dlos-m son plagas-de cultilos. 

Segtln Parra (I995f), eristi6 un iru:remento de cinco veces el parasitismo de huevos de H. = cua:ndo se reafrz:rron t:rey libaaciones de- wo,ooo- adultos de T. pretiosum pur 
hectfu-ea El dai!o de H. zen en las fueas mancj.adas con T. pretiosum se redu}o en 26o/o. 
de=strando el potencialdetpamsiWide pam el cuntrolde esta plaga. 

En liberacioncs rcali:mdas en China contra H. zea en a1god6n por 10 allos se encon1r6 un 
p-arasitisnm maderada (2&-.2-0So/o)~ La demidmt de 1a plaga se reduju err~n c:ou 
1as iireas que se usaron insecticidas sinl6tico:s. En Estados Unidos se ba encorrtrado 
]Jlllasitismos del 5fr at 100% de H. zea-por Tridwgnmrma err campos de ma:£z- {Ulliversity 
of Ar"kaoBaS, 1999). Uberociones grandes ik: 12 millones de Triclrogramma mimlium 
Riley par hectW:ea dararrte 1Z-2fr ailos- pam et cm:d:J:ul de Pke:a aflfa Dontt eu Canada 
resu:ltm:ou err uu 87% de pmasi:li=ro {Smith: er at.. J 9&7). 

2.4- INTERACCION BaciJlus thwingiensis Y Tridwgnurm-nr.qrp. 

Para relili7.1lT lll! control mas eficlente de las plagas se esti ewlluando las interacciones 
entre enemigos- naturales e insecticidas· u:ri<.:robia:les-. Asf se tlerre qne pamsiroTdes- y 
depredadores combinan sus acciom,"S con B. thuringiensis para el control de plagas. La 
prfu:tica de l:ibe=- Tridrognmmm y la aplic:aci6n det iu.secffioida pam lmews- y larvas 
respectivamenW, ayudan a sanear el medio ypor ello fuvorecen la resu:rgencia de mnchos 
otros beueiicos, depredadores y pmasitoides (Amaya, 1991 ). 



En Pennsylvania se evaluaron durante 1992 y 1993 la eficacia de usar Trichogramma 
lfr=f= Voegele y B. thuring!em;is contra Ostrirria rmbitali~· err rnafz- dulce. No se 
encon:tr6 diferencia significativa entre el testigo abooluto y 1a combin.acl6n en los dos 
anus- y Ia iuteJacci6u no :funcinn6 en un control: aillckmal de insectos (Mertz-et al., 1995}. 

En Colombia se recomienda tealizar libemcloues semanales de Trichogramma (80-100 
pu:lgarlas- pur heclitea}, al: detect3r las' primeraz o-viposid=es de Scro!Jipalpuia err el 
cultivo detomate. Si se observa una reducci6n significativa de los niveles de parasitismo 
de h=vus- y larvas- de Scrohipalpula se pnede rea:IT/.IIr a.1persk>nes- de- Dipel {fuctllus
~)a=iinde500--600 gporha(Amaya, 199-l}. 

Z.S CONTROLES UTILIZADOS 

En la actualidad exisl:en difereutes estudios sobre controles del gusaoo elotero siendo los 
imecticides-"luimiws Jus- IJri:> investigados-. 

En tm estudio realizado por Avila {1999) en Zamorano, Honduras, el uso de esfenvalerate 
{H!rl:lmmk}, ya sea aspeijadu o inyectadu tuvo un =e1ente control para e-l gus:m:o elutero 
y adermis costos bajos comparado con methomil (I annate), carbaryl (Sevin), spinosad 
{Tracer} y B. tltrvingiemk Tambi6:r se- ev:rlrr:rnm: apfu=illnes pur inyecci6rr de los 
anteriores product<:Js y se encontr6 que todos tienen similar control, pew por sus oostos el 
uso de cmbmyi {Sevin}, ~ y B. tharing!errsis cv. aizmvai {XenTan) son los 
nris recomendados. 

Ramos (1998) evalu6 en Zamorano varios mitodos de control y encontro que el uso de 
cebo (methomil:, =hn:a y maiz- molido} y a:spcrsiom cad:l: cinco dfus- de tJ:riod:icarb ruis
dos in:yecciones a Ia mw»rca de metornll most:raron uu alto <:Ontrol del gusano elntero. 
T=bien se evalml B. thwingiemris y vlros de la poliedrosis mrclear (VPNJ peru a pesar 
de una mayor rentabilidad, no ejercieron un nivel de control recomendable para cultivos 
deexportaciOn y consmrro localya qti<l'ptnnititronun lli4}W de=wHu de Ia larva ypor 
cndcnn lll1l)OI nivcl dedniio. 

Se,<>Un Bohorava (1996), larvas de H. zea demostraron un alto nivel de mortalidad (96%) 
y fueron su:sceptibles- a: un gnm n6nrew de aisianricntos- de B. ~ Un esmd:io 
realizado por Ali (1996) donde se evalu6la mortilldad de larvas de H. zea de diferentes 
edarles- por Ia ap!icaci6n de Bra:fltrrs thuringkrrsis, se encuntr6 que larvas de un dla 
tm"eron una mortalidad significativa:roeote mayor que larvas de tres y cinco dias de edad. 
Estu denrostr:U que las- aplicadunes de R Thw ingiensis deben: estar dirigidas a: :ta: epuca: 
de mii.'rima oviposici6n y eclnsi6n de neonatos de H. zea porque el control es minima 
<:Ontra larvas granrles. 

En rm estudio i:ealizado en Estados Ucidos se obtuvo wmo resultados que permetrina. 
fenvalera:te y fluv:rl:irrato, tudus- insecticidas" piretroides-. junto oon ilicm'oosulfan y 
metonill presentaron uncon:trol significative de H. ua comparada con el testigo en donde 
nose aplic6 ningUn producto (Pike et. al., 1980). Adelllils, la dosis del ingrecliente activo 



de los piretroides fueron considerablemente menos que la dosis de mciomil Esto es 
mnbierrtalmente m:is- deseabk ypuede significw nn aJrorro- en costas pam losproductores
tpike- e:t: a!;, 19-80) 

Para el control del gusano elotero en Ecuador existen algunos insecticidas como: 
alpbacypemret:rina beta--cyf!utbrin; metil tiofumto, profeuofus; al:.l'aruebina, 
cypermetrina, dwplliivsymeromll(EDfFARlvf,l998). 

Luego de conocer la existem:ia de los enemigos naturales es necesario aclarnr aJgo sobre 
los problemas con las- aplicaciunes de iuseclid.das y estus mgm•is111os. Nm'Kijarr (1986} 
demostro que carbarl1, metil para:ti6n, milati6n y trazofus son extremadamente t6xlcos a 
Tridwgr= y que los piretroides sinteticos fun:valemt~ flucitrimdu y los imecticfdas 
tradicionales monocrotofos, endrin, phosalone y endosulfan fueron menos t6xicos al -
Recientes estudios ban encont:raOO algunos insectiddas que sou mas compntibles con 
agentes de rontrol biolUgico inchryerrdo los insecticidas Spanon, Rogor, Metaphus + 
BHC {57); Dipet, Dimilin 25 WP y Plrimor -Gmnrlado (Hassan: etal.,1987). 

2.5 0-l'ROS P.ARAS!TOIDES DE Helie~= 

Se ba eocontrado agentes de control bio16glco de H. zea en varios lugares del mundo con 
di:frrente<r grndos de controt (fJibb: 3, 4 y 5}. 



Tabla 2. Parasitoides de Helicoverpa zea de la superfumilia Chak:idoidea en e! lDllilrlo. 

Nombre cieutifico 

Brachymeriajlavipes (Fabricius) 
Brachymeria ovatu: {Say) 
Con:urafomorata (Fabricius) 
Como-a- igm!o&s (Kirby) 
Encarsia !utea (Nfasl) 
Er:carsiaplllftrt (Mercet) 
Euplec!rus \Vesnvood 
Erplectrus comstuck Hko"""modd 
Euplectrusftmius Walker 
Erplertr=r=Iftpra Prcrvaudrer
Euplec:lrus plathype!Uie Hov.'m:d 
Pe:rilwnpus ftdcvnds .Ashmeud 
Perilampus hyalinus Say 
Trlchognmmra Westwoo-d 
Trichogmmma a,;haeae Nagaraja & Nagarkatti 
Tricfrogranmr« utovapiri!W Oatman & Platner 
Triclwgramma brasilfense (Ashmead) 
Trlckagmmmtibra&>icue Voegel<l 
Trichogramma brevicapillum Pinto & Platner 
Trich:ogramma chilmris Ishii 
Trichogramma deion Pinto & Oatman 
Trich:ogJwnma evan111ctmX Westwood 
Tridwgramma exiguum Pinto & Plai:ner 
Tri:clmgmmmufi=tat= !J>erlcins} 
Triclwgramma maltbyi Nagar:aja &Nagarkattl 
TrtclmgtwntrUJ mirrulum Riley 
Tridwgramma nagarlwttiae Voegel6 & Pintureau. 
Tri:clrogramma pari:;ui Nagarlmtti 
Triclwgramma perkinsi Ginmlt 
TrichagJ WJIJ!Ul pretioswn Riley 
Trichogramma retorridum (Glrault) 
Trfdwg,amnltr senrifimrat= (PerkirrJJ} 
Triclwgramma thalense Pinto & OaJ= 
Trichogrammatoidea armigea :Manjunath 

Fuente: Catalogue of the Chak:idoidea of the work!, 1998. 



Tabla 3. Enemigos naturales de Helir;overpa zea err America Central. 

Enemigo natur.d 

Parasitoides de huevo 
Parnsituidcs-de- larvas-

Depredadores de huevo 

Nombre cientffico 

Trichogramma sp. 
Apmrtdexmarginiventris {Cressuu) 
Bracon hebetor S::ty 
ClieTonus anti{farum :Marsh 
Chelonus. Insularis (Cressorij 
Eupte;etrus comsockit Howard 
Eupkcrrus plathypenae Hcrward 
Diadegma paltarrf {Ashmead) 
Archytas pilfventris Wulp 
E=elarari« sp. 
Clurtifioganthus tricolor Gorham 
Orim; sp. 
Geocuris pundipes Say 

Fuente. Kiug& Sa:urrders-(19-&4). 

Tabla 4. Parasitoides de Helfcoverpa ua err Am6rica Central 

Nombre cientffico 

Chelonus insularls Cresson 
Cutesier marginventris {Cresso-n) 
Glyptapanieles mllitarls (Walsh) 
Crmrpaldfs smrarensts (Cmneron) 
Pristomeros spfnator (Fabricius) 
Ophirm:flavidw" Brulk 
Euplectrus comstockii Howard 
Eupl<!drrl%plathyp= Howm:d 
Trichagramma atapavirilia Oatman & Platner 
Trkhognrmmu exigaum Pint<J & Platxrer 
Trichogramma pretiosum Riley 
Archytas marmoratus {Towusend) 

Fuente: Cave (1995). 



3. JHATERIALES Y11ffiTODOS 

3.1 LOCALIZ:ACION" DEL ESTUDIO 

El e:>.:perimcnto se reali7.6 en Ia parcela 760 dellote 41 en Zona m del Departamento de 
Horticultu:rn,. en Zarno= durante los- mc,<:e:; de mayo a julio. Ur E=cl:a Agricola 
Pnnameri= est:l: nbicuda en elDepartamcnlu de Francisco Monrciu a 3f)- kilfurrctros de 
Tegucigalpa.. Zamorano tiene una altitud de 800 msmn y una pm:ipitaci6n anllll.l 
promcd:io de t30f)-umr. La Jeg:iOn se encucntnr a 14c000' Iarirod oone y S'f'f.IIY longitud 

"'"" 
3.2lV1ANEJO DEL CUL TIVO 

En este ensayo sc utili:di mab: dulce cullivar Challenger. El metoda de siembra fue por 
trasp1arrte- con plirrtulas-de 13 d:ias de edad, las cmrles se seleceiolliDUJ:r por- =vigor)~ 
wmai'io. El sistema de siembra fue en hilera simple. El distanciamicnto de siembra fue de 
25 = em:replanb!s ')'75 em entrehilera<rpllr'II dn:rnnadensidad de 53,333 pla:m:n:rlha. 

Para el riego de 1a parr:ela se utilizO el mClodo de aspersiOn en 1a prlmera semana del 
cultivo, luego e1 mCtod<J de gravedad hasta frrral:iza:J:- e-I: experimento. EJ- cultivu recibi6 
tres fert:ilizacione.'<, lu primera con f6sforo (90 kg/ha) y potnsio (70 kg/ha) a1 momenta de 
Ia prepruadUn del sudo. Luego se aplicU ni!Wgeoo tm banda 11. lus 20 (<.:recimiento 
vegetativo) y 35 (inicio de floraci6n) dias d<:l>pu6s del trasplante a una dosis de 130 kg/ha 
por aplicaci6IL Para d connul de- mah::= sc rcafuaron dos- dcshicrbas, Ia: primcra a los 
15 dlns y segundn n los 35 dias despu6; del trusplan!e. El conrrol fue mamml urilizondo 
=dOn. 

Durante todo el ciclo dcl euhivo las pmcclas CApecimentalcs rccibicron igual mancjo, 
pam que J:a Unica fuente de 1rui&:i6n sea: el control dcl g=a elotcm. l.astrat=iento!l 
eome=on a los <los d1as de la aparici6n de ]a flor :fem\lnlna (35 dias despu6s dd 
trnsplauteJ y tenninwon =tro dfas- anrey de Ia cosedrn:. E1 tiempo desde II=pbnte ha.mt 
cosec!Ja fue de 55 dfus. 

El lote tuvo un borde de pinos de 30 mc1r0s de alurra. Duraruc cl ciclo del cnllivo se 
sembraron a 20 metros- de distan:cia del expeiiruenlo ~ pcpino y Jechoga Iz direcciOn 
del viento fue rioreste a suroeste. 



No se enoontraron crisom6lidos durante las primeras et:apas del cultivo. En el dia 25 
luego del trasplante se aplic.U p.hoxim: (Volat&.rr} (W kg! ha} para el control- del gusano 
cogollc:ro (Spodopteru frug,Penia"{Smi:th)- }. 

El disciio estad.ist:ico utilizado fuc cl de bloques completos al azar. Existieron tres 
twta:orlentos con = repffiiciu= (Figrrrrr l ). 

Direcci6n del vlenro 
Borde de Pinos 

noroeste N 

\ 
sureste 

Figu:ra l. Ubic:aci6n de k:>s tratamientos en et cam_p<:J. El Zamorano, Homhrr= 1999-. 

3.4TRATAI\ITENTOS 

La aplicaci6n de los 'lnllamientos comero.6 a los dos dfas de la aparici6n de la flor 
funreniJ:Ja {dffJ. Carla parcela experimental constaba con oclJO hilenu;- de ma:iZ- de 14 
metros de largo y el aocho entre bileras fue de 0.75 em para dar un ancho total de sels 
metros; d fuea de-la parcela frre: 9fr rr?. Pam esta:blerer" !a peroe-Ja- trti1: se tomaron Ja-s
cuatro bileras centraJes y se elimin6 nn metro en cada extrema de las hileras dando un 
area lib1 de 36 rr?. 

3.4-.1 Tric!wgJ an= prdiosum solo 

El primer tratamiento consisti6 en hll:cer cinco Jiberacioues de T. pretiosum con un 
interwlo de c(Illtro dia£: entre libernciones: La cantidad de T. pr>!lhmm~ h"berado por 
parcela experimeutal fue 3,870 adultos que equivale a 460,714 adultos por hectarea csta 
cantidad: fuc igual:mente dist:t:ibuidu entre las- fuchas de libernci&o:. Las lib=ioues se 
realizaron de 8;00 a 9;00 a.m., utili2ando adl!ltos recientemente (<4-Sh) emerg:idos de 



huevos deS. cerealella pegados en =tulina las cuales fueron trunsportadas a1 campo en 
bolsaspl:i..>'iicas.Para Ia ijbernci6u se n:cmri6 la miKlad expcrimentat con Ia hol.<;a al::ITerm 
a: b; alru:rn de los pclos de 1a mazo:rca. 

En el segundo tratl!miento se ma.nej6 el parasitoide de == similar a] primer 
tr-.±tamlerrto, l.a TIII'iuci6n fue b; a:pfu:acifur del pruducto XcnTari: en eJ mcdio de des 
hOeraciones. La aplic.ad6n se rcaliz6 con bombn msmm], con una boquilla TG-2 (Teejet 
Spraying System Co.), directamente a lmqrelos de la =rcu. La dosis utillr..illa fue de 
l260 gde prodrrctn porba. La c:mlidad: de ll,"Ua utilizmta porha fue 63Ul 

3.4.3 Inscclfcidft.~ slnteticos 

El ten:crtratamlento eonsisti6 en el rnanejo eonvenciorutl de insccricidas sintCticos que se 
realiza w Zarootano. Para las aplicacioues- por aspersiOn se nti1iz6 una bornba: m:mual 
conla boquiTla TG-2. Para cl control de huevo~ d~ H. =sa 1.1liliz6 thiodicarb (Krisol) a 
krs-3 y 8 ddf; Ln dosis fue de 63(} g de Krisol porh:a y-a:dh<.>r~-ntc con una do sis de 630 cc 
por ha. La canfidad de agua ut:ilizada por ha fuc 630 l A los 10 ddf se oplic6 metomil 
{Ntrdrin) eon una: dosis- de 1260 g)Xlrha yadherente conmm dusis- de 630 cc por h:r. La 
cruu:idad de ll,"1lll por ba fue de 630 L Finalmeme a los 13 ddf se aplic6 esfenvalerate 
iJfallm!!rk) con una dosis- de 405 cc por ha, sin adberente. La c:mtidad de agua utifrmda 
por ba fuc 4051 Esta aplicaci6n sc rcaliz6 con una bomba rrutnual adapWda cnn un aguja 
y-el sitio de contacto fue losprimeros-cc:n1:inretros-apicalesde Ju wazurca 

3SVA.R1ABLESMEDIDAS 

3.5.1 NUmero de htr<:n>S"yl::uy:ts de H. ;zea 

Pma cl muc:meo de la presencia de huevos y lar\'as de H. =ea se tomaron cinco plantas 
continua.., err tresc sitio~ eJegidos al azar dentro de Ja parcela Uti!. Se real:izaron nmesheos
c:ada tres d.ias. A los dos ddf se cuantillcO Ia presencia de hucvos en los estigmas,. Jncgo 
de una se!lllllla: se cuantificawn wurbifu fus- l:mvus- pr=ntes. Los hue\'os- y larvJ.S de 
primer cstadio fuerrm buscados a lo largo de los estigmas. LUt:gu de dos scmanas de la 
floraciUn se b=on larvas en 1a parte apical del e!ote mediante Ia: aperto:rn de este;: las 
larvas mucstreadas fueron dejadas en c1 campo. Estc mucstrco no fue destructivn. 



A los tres ddf se wt6 un acarrre causado por D. linealata. Para realizar 1a cuantificaci6n 
se revisarorJ: lfrplm:Jt3s" cafdas-pru-parcela: y se observU si existfu el mificio de salida: del
D. lineolata (gencral:mcnte con excrementos). Las plantas cafdas que no presentaron 
orilicios se fus tom6 como acamadas. 

3.5.3 Pm ctmtajc: de: parnsitisnro en et c:n:mpo-

Para roedir el control ~ercido por el T. pretiasum se recolectm:on buevos de H. zea en e1 
cam:pu. Se tomaron cinoo p1anta:; continua:; en tres sitios- degidos al azar dentro de la 
parcela Util Sc removieron ills estigmas de 1a mazorca que contenian lruevos de la plaga. 
Se reculectU del CllillflU huevos de H. zw-a lus-6 y 1fT ddf La ca:ntidad de-lnrevas-en las 
dos :recolecciones fue Yariab1e (Cuadro 1). Por 1a dinamica poblacional de la plaga no fue 
posible =utr:n:' huevus- en las fuchas- 13 y 17 ddf Una vez reculectadus los huevus se 
Uevaron al Laboratorio de Control Bio16glco donde fueron colocados individualmente en 
tubmr de ensayu de 5 em: de largo y 0.:5 em de difuuetro tap-4dos con oon.:ho para fac:ili.tm" 
el intercambio de gases. Sc observ6 e1 desarrollo del huevo para determinar si emcrg:ia 
Tridrogramma sp. o Ia larva de H. zea. En ct = de emcrgencia de- Tric!rogramma se 
deterroinO la especie, nllmero, se..w y malformaciones en las alas del parasitoide. Hubo 
huevos de- H. ma que no desanufurron;- err este c= se re:aiiz:O una d:isecci6.rr para 
observwla estructurapreserrte, si lmbfa Trichog!amma :sp. se tum6 como piUasitad<J. 

Cuadro I. Cantidad de huevos de Helicav«rpa zea recolectados para evaluar parasitismo. 
ElZamorano,.J·Ionduras..l999. 

Trntamiento 

Tpretiosum 
T. pretiosum + Bt 
Insecticidas 

Adaptado par cl autur 

3.5.4 RenOrmfentos 

Fecha de observaci6n 
6-dM 10-ddf 

38 
35 
75 

23 
17 
g 

Los datos de reudirniento se 10maron de 1a parccla U:til. La cosecha fuc mam1a l, ademfts, 
se dej6 eu el- campa lmr elutes- qrn:- :m:r camplfan con ill: ca1idad "''"i111a (tarmlilo IIlllY 
pequefio y excesfvo dailo por plagas (>30".«. destruido)). Los elotes fueron transportados a 
ill: phnrta postoosecha: de- Zanrorauo donde- se registr6 el- IJesD total de los clotcs por 
tratamiento, el mimero y peso de elutes comerciales y no comerciales. Los criterios para 
seleccionar un elote comercial fueron el tamai\o (>15m) y Ia constituci6n de Ia m.azorca 



(que oo tenga partes blandas). Luego se determiOO el motive de eliminaci6u del elote no 
comercial;" para e:Hu ~ sep:ar6 e:rrtre da:fio por- iusectus- y u=mcas pequcilA:s. Pm eval:uar 
cl grado de da:fio por H. zea se midl6 de las mazorcas comerciales 1a distancia de 
penetrn:ci6n de-J- gm;miO d=le Ja parte apical bacia alxQo. Ta:mbren se ~~ la 
presencia del gusano elotero en Ja mazorca veri:ficaudo si existia o uo e1 gusano. 
Firndmeute las m:awrcas sekcciuuadas comu c:omerci:sJes- fueron cormd:as la: punta: y 
colocadas- en ban:dejas: de cun!m rrrridarles-. 

3.6 CRIADELPARASITOIDE 

La cria de T. pretiosuin se llev6 a cabo eu el Labornrorio de Control Biol6gico de Ja 
Escue:la Agricola Pauamerica:na. Para esto se utr1iz6 Ja crla: deS. cereak/la:. Los huevus 
fueron reoolectados Wdos los dias y co1ocados a 7" C para s:u posterior utilizaci6n. De 
acuerdo alllrter valo de riempo entre libernciune:sc se colucaran Jus hnevos-deS. cen:alella 
en cartulinas amarillas divididas en pulgadas cuarl:r:Was, [Ydf1i luego ser co!Qc:adas en la 
cimara de parasitaciDn con adultos de" T. pntiiosrmr. E1 perlodo entre 1a oviposici6n y la 
emergencia de los adultos fuc de 9 dfas bajo condiciom:s de laboratorlo. Trcs d1as antes 
de Ja ernergencia: de Jus- adultmr, se refuaron lw hlo•inas y se CUitamn en pedazus de S 
puJgadas, los caales fueron colocados en bokas plisticas selladas en espera de la salida 
de los achlltus. Pam evaJ:mu- Ja c:ilidad de parasituides producidos eu cl labomro:rio se 
tontatmr varios: parfunctros. 

3.6.1 NUm:ero d-e hu:evusde- S. =rea!:ella IJQ<pulg:ada =:a:dmda 

Estc proccso de eumrtlfic:aci6n se efectu6 a trav6s de una cmtnlina demarcada en 
pulgadas cwrdradas". Ea pulg-dda cuadrada: se ilividi6 en 16 cuadritos de igaa1 tamailo. Con 
la aynda del estereoscopio se contaron los huevos de S. cerealella en tres cuadrltos por 
puJgarla: cuadrada, reafiv\ndosc di= iectnnls por lute (gmpo de laminas"}. El promedio de 
los corrteos se multiplic6 por 16 para obtener el nlimero total de hnevos por pulgada 

"""'"""'-
3.6.2: NUm:ero- de @CV!);> p.arasitados- porpulgadll '"'uadrada 

A los cuatro dias de haber sometido los buevos a Ja p;r:rasit.aciOn, se efectu6 el corrteo de 
los- huevuspmasiWdos (cci!uroscuro} y .lusnu pwasitadus- (oolurros&lo} bajo" la: nrisma 
metudologfu dest:r ita antcrkrmente. 

% de parasltaciOn= 1\"'"'total de huevos parasitados/puJg' .. 1 00 
N" tuta:l: de !J.uems I putg' · 

3.6.3 Purcerrtaj\: dee enrergen'"'ia 

Para calculnr este pacimctro se tom6 en cuenta el nUmero de huevus pmasitados por 
pu1gmla" =dmda y el nfunero de lmevus- para:sitados y em:ergidus- {huevos oscmos 
preserrtando e1 orlficio de salida del T. pretioswn adulto) por pulgada cuadrada. 



3.6.4 Poreentaje de indhiduosatipkus 

Se deno:wiua un individuo at:ipico aquel que presenta las caracteristicas fenotfpicas 
aoorma:ks- de- h e.specie. Las c:a:ractcristic anorma:les mfts' conmes que~ obser varon 
en T. prl?fiosum fueron aduJtos sin alas o con alas atrofiadas y apendices e:xtemos mal 
fumdos: Para crrlculareste porceutaje se ioroaron a:l azar 1 oo- adultus enre:rg:idos de 20 
pnlgadas-cuadra:das, scpanmdo ycuntando Ius imlivi<luos n=ales y atipicos-. 

%de individnos atipkos= N' de individuos atfuicos * 100 
N" totaT de fudividuos oOservados 

:J.6.5' Refuciiin madio: liem&m 

Baju 1a misma metodoJogfa descrita para el cllculo de individuos atfpicos, se dividi6 los 
inilividuos en machw y hembrns, teniendu en ccreuta e1 marc:ado dimorfismo sexual. El 
flagelo antenal de la hembra es de menor Jongitud que el del macho, con pelos mas cortos 
y menos nwncrosG:> (Platnery Oatmrm, 1978)-. 

'!i.l INVENTARIOD"E PARASITOIDES DEH. zeaEN ZAMORANO 

"Para evaluar la diversidad de parasitoides de H. = en los campos de Zamorano se 
recolectaron: b:trevos- y I:ar-vas de pl:an1:as de maiz;- en fioracifur. Luegu se las- liev6 al: 
laboratorio de Control Biohlgico. Se colocaron los buevos en tubos de cnsayo de 5 em 
porQ-.5 t!m de di:llnetro oorrtap(mde-eorclm _p;mi fuci:litarcl: intereamb:io de gases: Luego 
de siete dias se realiz6 !a identificaci6n de los parasitoides emergidos. Las larvas fueron 
coiocadas en fOrma fudivlduai en frasros de 5 em cUhlcos con medios de crecimfento. Se 
real:izaron ob=vaciunes- todos los d:las- y se identificaron )<JSpmasitoides emergi:dos: 

3..8" ANALISlSESTADISTICO 

Pam evalnar diferenclas entre tratamientos en el m'imero de lmwos y larvas de H. ;;;ea y 
pm=Aajes de parasitad6n se Jeaiizaton an:ili:sis- de 1 wkm con un modclo de- medidas 
repetidas en el tiempo. Se realiz6 una separaci6n de medias por SNK uriliwndo el 
progro:ma estrlilisricu SAS®-, I'C1Si6n 6.12 

3.5 ANALISISECONOJ\'ITCO 

"La metodologia uiilizada para el amilisis econ6mico fue un amllisis simple de beneficios 
po:r batmnientos. Esre sc uti:l:i:W p:an:r mlizar los costos y lm: benclicius de experimentos 
alternatives. El amilisis se basa en los costos que varian. Para aplicar este amilisis es 



necesarlo marrtener 1as condiciones de campo similares. Para este caso el m6todo de 
trasplmtc, tipo de :fht:ilizaciOn, sistema de riego, control de plagas y wutid:ad de =no de 
obra fucron constantes. La Unica variaci6n fue el manejo que se di6 para coutrola:r e1 
grrsano elutero. 



4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.11\'fUESTREOS DE Helit:twerptrzea 

La poblaci6n de huevos de H. zea se concentr6 en los primeros lO ddf. No existieron 
diferencias signi:fic:ati= (P>fr.05} errt:re las- deusidad-es de ilu=s por t:ratarn:ierJ:t en las 
diferentes fechas de muet.ireo {Figur-« 2). La cantidad _promedio de huevos a los 3 ddf fue 
0A purplanta I.uegu a-los-7 ddfamnent6 a {l-.51ureous purpkmta. Eltrutam:iento con T. 
pretiosum :fue el que tuvo un mayor incr=ento en la poblaci6n de buevos y e1 
tnctaariento ma:rrejado can insecticida:s- sinteticos- fue e1 de meuor incremeutu. A los- ro
ddf se observ.J. que el niimero de buevos por planta disrcinuye a 0.35 por planta; en esta 
fuc:l:m es- donde menos- diferencia se encrrentra eutre- trata:wierrtus-. A Jus 13 y 17- ddf la 
po-blaci6u de haevos dismirmye notablemenh: a: c:antidad 1 • ,r, • i • • •as. 

3001 10ddf 13cklf 17cklf 

Figura 2. Poblaci6n de huevos de Helicoverpa zea en el tiempo. El Zarooral!Q, Houdm:as, 
!999. 

No bubo poblaci6n de larvas a 1os 3ddf A partir de los 7 ddfla poblaci6n de larvas se 
incrernentU cuusidenrblemente (Figrrr:r 3}. Esta se dehl6 a que nparecieron larvas de las 
primems oviposiclones. El control efectuado por los tratarnientos en la fecha 7 ddf fue 
similar ya que no se errcontr6 difr:=cia sig:rrific:a:tiv: entre b: poblaci&n de hr=. E:rr b: 



fecba 10 ddflos tratamien±os manejados con illsecticidas sinteticos y T. pretiosum + Bt 
tuvieron el mismo controf subre hpfuga; el: tratamiento con T. pre'fioswrr trwo un menor 
control comparado con los dos aoteriores. En la fucha 13 ddf no sc cncontr6 diferencia 
significativa entre Ius b:atamientus err cuantu a Ia poblaciUn: de larvas, esto qujere decir 
que los tres tratamientos controlaron en igual cantidad la plaga. A los 17 ddfla poblaciOn 
de larvas- en d tratamientu = T. prdio= fue- h mas alta, segrrido det II!l±amicnto con 
T. pretiosum + Bt que tuvo un mayor control; finalmente el trmamiento con insecticidas 
sinteticos pm:;ent6 Ia menor cantidad de l:rrvas, s:iendo casi: mrln debidu a la apl:icaci6n 
del insecticida inyectado (esf'en:vak;rnte). 
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I•T. pretiosum DT. pretlosum+Bt Dlnsecticidas j 

Figura 3. Poblaci6n de larvas de Helicoverpa zea en el tiempo. El Zamorano, Honduras. 
I999. 

El control realizado por metomil no fue eficiente ya que permiti6 el incremento de larvas. 
Purcl cuntrmio h aplicaci6n de esfemilerate a Ius- l3 ddffue: altamente efectiva ya qrre 
Ia densidad de Ia poblad6n de larvas de H. zea bajO a niveles mfnimos, coincidiendo a lo 
expresad:o por Avila: (£999-} qnieu encurrtr6 1m mayor control de Jm:vas- can aplicaciones 
de t'Sfenvalerate inyectado. Esta aplicad6n perruiti6 mantener niveles bajos de larvas del 
elotem l=.ti h cosccha. Est:oc explica que cl d:aiio =atradu err d :tratamiento de 
imrectiddm> se debi& cl: H!IEq= de larvas- an1e3" de Ia apl:icaci6rr. 

Uno de los resultados mis importantes de esta lllvestigaci6n es el conocimien±o del 
pitto6a de ovip<Jsici6rr de H. zea err los- campos- de producci6n de maiZ dulce: en 
Zamorano. La ovlpus:ici6u de H. zw ocurre eu los primeros 10 dias despu6s de iniciada la 
floraci6n feurenina. La mayor cantidad de l-arvas- ex:isre err hr epoca de cusecba esto fue 
contrad'ictorio a lo e.xprcs:ado por R. i'vfuiioz (comunicar:i6u personal) ya que se esperaba 
que et canibalismo red= etm'i:mero de larv=por=ca 
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SegUn estos resultados el productor de maiz duke que utilice Trichogramma puede 
concentrar las-liberaciones- en un periodo mas liroitado {9~13 dfas}. Con estu se puede 
reducir cosrogypernritir alp=itoide trnb$rr"" de funna mas- eficiente. 

Para el control de larvas es reconrendable realizar aplicadoues en los 14 ddf ya por su 
desan-oHo secin las: que penctrcn rrnls en Ia == altoonreuto de cosecha. 

Se puede investigar un manejo a base de una aplicaci6n de esfenvalerate inyectado. Se 
puede a:plicar una sola vez cu:mdo las: larvas esttn en los prirneros dos = apicales de Ia 
rnazorca- y-evahmr cste control basta Ia: etapa de· cosecl::ra. 

4.2 Diatraea /lneolafa 

No hubo = difere.ucia significati:va (P>D.05) en el ataque de D. !ineolara en Ia cuarta 
semm des:fmis"de tra:nsplante entre los tratanrieutus: Errpmmedio existieroo: 0A4 larvas
par plama. E1 acamc causado por esta plaga esmvo presente en igual cantidad en todas las 
fHTIC<:la:s-. E.xistieton 121 plarrtas- ac:arnadas por tratamierrto que eqni:mliemn a1 7 % del 

'""" 
14.3- Tricltagramma-pretiosum 

Se =on!rO variaci6n en elporcentaje de parasitismo entre los 6 y 10 ddf(Figura 4). Los 
porcerrtajes de ~itismo fuerorr siiJ:riJares- y mas- altos err los tnl!amientos manejndos 
conT. pretiosum comparndo con el trntmniento de insec:tiddas siutiticos (F=14.17; 
gJ:=2; P=0-.fr1) en Ja- :fi,:clm 6 ddf. Esto- sedebm- a que la cantidad: de adnltos liberada por 
trutmniento y la poblaci6n de huevos de H zea fue similar y que el iusectidda Bt no es 
arrtag6n:ko a Trichagramma. La presencia der huervos pamsitados parT. pn:ttasum en el 
!:tataullento con insecticidas se debi6 a dos posibilidades: I) el parasitoide se mov.iQ de 
los t:rat:amientos c:ontiguus que recibicron liberaciones- dd pantsitoi-de;- 7.;} pancitismo -
E1 t:ratanllento manejado con T. pretiosum + Bt pteswi6 = alto porcentaje de 
parnsitr!cifur, combinarlo con Ja acci6n: de Bt, mantuvo en pwwecliu Jus- n:iveles 
poblacionales de larvas mas bajo que el tratamien:to de T. pntioswn. Aqui se puede ver 
que Bt si tiene urr corrtrul sabre J:az la:rvas" de H. ze« pero no suficien:te" '-'"UIIIO los 
insect:icidas, <;Sto se dcbi6 al cstadfo de 1a larva A los 17 ddf las larvas se encontraban en 
tercery cuartu estadfos-y SUII menus susceptiblesc a Bt 

A pesar de que el porcentaje de parasitad6n fue alto en la primera semana en los 
llruamientos ma:nejados con T. pre:tiosrmr, no :fue srrficiente para controlar !a pobbci6n der 
b:uevos. La cantidad de larvas en el tratamiento de T. pretiosum y T. pretiosum + Bt fue 
mayor a1 momenta de cosecha (Figura 3). 
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Figura 4. Porccntajc de parasitaci6n por Trichogramma pretiosum registrado en dos 
fech= ElZamorano, Honduras. 1999. 

La C~~ntidad de buevos pwasitndos en campo fue mayor (Fo=14.17; g.L""2; P=O.Ol) en los 
tratamientos de T. pretto=yT. pnfflu=+ Bt (Pfgrrra5'; ccm 60-% m:is- control: que cl 
tratamiento de irulecticidas. La cantirlad de huevos no parasitaOOs por T. pretiosum fue 
m)OJ en et ttatau:ciento de- iusecticidas- sb:rt6tiws. La cantidad de lmevos pmasitados fue 
similar estad:fsticmnente entre los tratamientos (F=0.23; g.L=2; P=0.80) en la fecba 10 ddf 
(Figma 6). Enpromedfu T. pretiooum controlQ- et5fr% de-la-po-b-la:cifm: de-hrrevas:. 
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Figura 5. Poblaci&n de huevos (total y pa=itados) de Helicoverpa ;;ea por planta 6 ddf. 
El Zamorano, Honduras. 1999. 
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Figura 6. PoblaciOn de buevos (total y parasitados) de Helicaverpa ;:ea por planta 10 ddf 
EtZarrrorano, Honduras. 1999. 

La cantidad de adnltos de T. pre:tioswn fue mayor (F:=-5.89: g.lc-2; P=0.04) en los 
tr4a:urieu!os con T. pretiasu:m y T. pretiO'SUiff+ Bt a 6 ddf En pn:nnclio emetgienm 1.3 ± 
0.34 adnltos por bncvo parasitado 6 4 adultos por 3 hucvos pru:asitados, comparado eon e1 
tnrtmniento de h=cticidas- damk en pmmediu emergiD 1 adrritu de 7. preliosrmr pm- cad:a 
3 buevos pamsitados. La carrtidad de parasitoides emergidos por huevo lUe mayor a lo 
esperado, yrr que segUn Amaya CI-99-t} se espera un adulto po:r:-lmevu de H. ua. Estu se 
pudo deber a las condiciones muy fuvorabks para la oviposici6n o a un aderuado estado 
del hospedero (Smith, J-994)~ En eJ- muestreo lf)- ddf no se encontr6 diferencia 
signilicativa (P>D.OS) en cuanto a la cantidad de adultos emergidos. En promedio 
emerg:ie:ruu 2 adrrlfus- par 3 huevo:; pamsit:rdo, es- decir que un lnrevo no prerent6 
eme:rgencia de un parasituide. 

La canlidad de herribras emergidas de T. pretiolt!lm fue mayor qoo la cantidad de machos 
enrergidm;- {Cmulro 2}. Un aspecto interesaute fire ]a alta- eme1gencia de hembr= de T. 
prefiosum a los 6 ddfy lO ddfya que se espcraba unahembm por mach<:~ (Amaya, 1991). 
Se- encontn'i mas- de c:i:noo hembra:s- par macho. Esto es importmrte pam el posterior 
establecimiento del parasitoide. El hecho de que no baya Ia cantiilad suficieute de =hos 
para copular las- hembras- IID es determinante en et establecimi'cnto dclpa:rasituide ya que 
T. pratasrun tiene mr tip<> de descendencin par tenoghllc:o. 



Cuadro 2. Nllmero promedio ±error est:lndar de hernbms y machos de Tric!wgramma 
pretiosum emerg:itmdo por huevo parasitado. El Zamorano, Honduras. 1999. 

Pecha de RecolecciOn * 
6ddf 10 ddf 

TniDlmieakl- - :tviaclws - '""""' 
T. pretioswn 0.97 ± 0.05a 0.03 ±0.05a 0.67±0.47a 0.08±0.17a 
T. preliosum + Bt. 0.82 ±0.22a 0.17 ± 0.22a 0.65 ±0.47a O.l0±0.20a 
Insecticidas sinteticos O.JI ± O.!flt o.rs ± 0.21a 0.50±0.5Za G.GO± O.OOa 

~ Valore:s en Ia mi=a wlnmna conlctms .imilares no son estadisti=ente dliht:ntcs (P>l}.OS). 
&alisis csbdlsti=: 6 dllf.hembras (1'..;;.93", gJ;-z; f'=CWJW), 6 ddf.machos {F-t.23; gJ.•Z: 1"'=03563), 
10 ddf-hemt.m (F-IJ.22; g.L ..z; P9l".S063), IIJ ddf.machos (f~ 0.#; g.t~z; P9l".6547). 

De los huevos llevados allaboratorio algunos :uo preseutarou parasitisroo, siendo huevos 
atrofiadus (Cnadro 3}. No se cncontr6 d:i:&ren:cia" esil!rlistica (P>{).05) ~ los 
tratan:iie:utos en el :uUmero de hue><os atro.fiados. Esto se debl6 a que Ia cantidad de 
b:uei'Us revliadosfue b$1;. Pur la dirrtmrica poblacioual de larv<>S de H zea {Figura 3) se 
puede a.finnar que el ovidda si tuvo u:u efecto sobre la plaga. La atro:fia en los 
t:ro:tw:nientos- Jllllllejmios- con: 7'. pn!itasrmr se: puc:de: deber- a coudiciorres climatic:aso. 
manejo de laboratorio y trastornos intemos. En ellratamiento con insectici.das sint6ticos 
se- pue:de" deber adem!s"a la acci6n del ovicida.. 

Cuadro 3. Cantidad de hue;os atrofiados de Helicaverpa zea por planta No se incluyen 
haews alro:fiadus" que fuemu p:nasitados. El Zamorano, Hondmas". 1999; 

Tra:unniento 

T. pretkJsum 
T. pretiosum + Bt. 
Insectfcldas sfutetlCilll 

Fecha de recolecci6n* 
6ddf 10-ddf 

0.03 "'0.05a 
0.23± 0.45a 
0.27±0.1% 

0.19"'0.38a 
0.27 ±0.33a 
0.48"± 0.36a 

*C<!lumms wn leir.,; .unil= n<> son csllidlsti=..W. difuentes (!'>0.05). 
Anii1sis estadfstiC<!: 6 ddf ~.62; g.L..Z: P"'-j).57T4}, t()" ddf(F""{}.56; g.t..z; P--tr.59<}2}. 

Luego de comprobar de que si existe un control porT. pretiasum sobre los buevos de H. 
ze:a, especialmente en las" primeros l3 ddf; se puede sL~geiit dosis rnenores y que est6n 
mas cerca del coirtl:> de iusectiddns. Una dosis que se puede evaluar es libemr 150,000 
adultos por b:a, distn'buido eu tres h'benu;iones de 50,000 adul:tos cada cuatro dJas con 



aplicaciones de Bl. E~ta cantidad es Ja r~comt:ndada por A Sequdra (cornunicaciOn 
personal) en Estados Urridos para et control de H. zeu en maiz dulce, aderrrfrg, susYere 
liberar durante el perfodo que lospekrs de Ja m=rca es1im fr=os. 

La primera hDeraci6n dt< Trichogramma dt<k comenzar cuando aparezca los primeros 
ems de los pelos de la = Se-recomienda liberarTrichogramma-errtre las 6:tl0 amy 
9:00 am ya que el parusitoide sufre menos csrn_\s por cilor. :Para fueilirar la liberaci6n del 
parasitoide sc puedc coJocm-las pulgadas crmd:rndas de camrlioa en bolsas pl:isticas, de 
esta manera se puede controlar la furma de salida del parasiroide del media de transpone 
al campo. 

Para cvaluar cl control de Tn"chogramma se debe reali= recolcceioncs cada trcs dins 
desde- irriciu de ]a nomd6n remeuina h~e;ta (j_Ut! los pdos de las = se hay:m 
secado. Para obtener datos ucis ceneros, la cantidad de huevos reili:ados por tratamiento 
dt:be: sa entre 5 y 15. Una llr:estigaei6n con Trichu;J.Iwnma en mai:r. drrl= puede ser la 
cvaluaci6ndel parasirismo de las generaeiones nacidas en el campo luego de realizar llilll 
J.ib.,ra~:i6n. 

Cuando los buevos cst6n en e1 laboratorio sc deben evitar que cst&t en contacto con 
cordenies:de:cire, bajo alga de sombm pnm. cvitarqne sereseqnen. 

4.4 REl\'Dii\ITEl\"'TOS 

No se encontr6 difcrcncia cstadisticamcntc signi:ficativa {P>0.05) en cuanto al nfunero 
total de mazoreas producidl!s" (= de m=rcas curnerciale.~· J. no camerciales) por 
lraJmnientu (Cwul.ro 4)_. Esto se debe a que el dail.o causa.do por el gusano elotero no 
afccta Ja ca:rrtirlad de mazurcas coseclmdas- ni m peso. 

Cll3dro 4. Reodim..icnlo prurnedio de mawrei!S (comerciales y no comerdales) por 
Uatamieuto {36 ni'). El Zamorano, Hondtrras. 1999-. 

TT3!llnliento 

T. pretiosum 
T. preriosum + Bt 
Insecticldas sfutetico~ 

Total de rnazorcas por tratam.iento ~ 

169.8 :!:.l4.1a 
150.3± 16.8a 
f7S.O ± 33.9'"-

No existieron diferencias s'ignificativa.s (P>0.05) en cuarrto al nUmcro )'peso de mazor= 
comcrciales: y no comcruirries- entre los- trutmtdeutos- {Cumiro 3). Se errcontr6 rmu 
kndeucia ya que d tratamiento manejado con i:rwecticidas sinl.:ticos produjo ma;'or 
cantidad de :mazorcas comerciale:s y mcnos cantidad de =orcas no comerdales 



comparado con los demis tratamientos. En pmmedio el tratamiento manejado con T. 
pretio~omr solo produjo rruls elutes: comercialcs por parcela qut: el manejarlo con Ia 
intl-rar::ci6n T. pretiosum + Bt 

Cuadra 5. Niimero y p<!SO promed.io do: mazorcas comercia.les y no co=ciales 
producidas portratamiL-nto ('6m2

}. E!Zamorn.co, Honduras.. 1999. 

Trruamiento 
NUmcro 

Comcrcial * 
Peso lbs 

T. pl"etiosum 13!.3 ± 12.4a 
T.p,.etiosum+Bt. 123.8±14.4a 
fnsectfcfcfas sintetfc. T55.0 ±35.5a 

82.6 ± 12.9a 
84.8 ± ll.la 

I00.8 ±2I.Oa 

No Cornercial* 
Niimeru Peso- lb:; 
39.0 ± 14.la 21.0 ± 5.4a 
27.0oJ. 15.8a 15.1 ±52a 
23.0" :l: 12.2a !23 .L 5.2a. 

•vruorcs en r,. misma column~ con !etta similar no son diferemes esmdfsticruncntc 

An:llisis esmdi<cico; (NUm<ro =ercial.: F=I.S6: g.!.~2, Jb0.2357), {Peoo comercial:F=1.38; g.l.oo:!, 
P'-0.3216), (Nllmero no oomercial: F~!35; g.l.-2: P'-0.3276], (Peso no COI!lerdal.: F=3.02; gJ.-:2; 
P-0.1235). 

4.5 Hdit:tr=rpa zea 

En cuamo al daiio c:nu:::.do por el gu..'<UJJO elotero se encorrtrO una difcrcncia significll\iva 
(?<0".05) entre los traoonienlos: (CW!dro 6). Et tmtanriemu manejudo cun T. pruiosum 
+Bt tuvo un mayor ingreso de 1a larva en la marorca comparado con los otros 
tratamientus. E:ffi:" aspect<J fire u;ubadicrurio y<r que espernba que el insccticida Br 
controle parte del atnque de las lan·a~ el<Jlecialmente en los primeros estadfos. Los 
h:rtawieutos: cun T. pn:tiosum solo e in:;~cticitlas llO fueron estadU:ti<:a:merrt:e" difurente:; 
(1'>0.05), pero se puedc obscrvar una tcndencia donde e1 tratamiellto de Insecticidas tuvo 
el merror iDgreso del gusano c1otcro cu Ia = Hnl>.::l una presencia: mayo:r de 
gusanos de H. :::eo en los tratami=os conT. prctioswn esto derermina que no pueden ser 
co=i~li'oufo como dote fresco. 

Cuadro 6. Daiio en ~ro causado por Helicorerpa zea y porcentaj" de mazorcas con 
gusano portratamiento . .El Zamorano, Honduras.1999. 

Trutami=o 

T. preriosum + Bt 
1: prelim:um 
lnsecticida:s sint6tfcos 

Dailo en cro "' 

4.0:1: OAa 
3.2±0.lb 
Z.4±0.7b 

Porceniaje de mazor= con 
g=mo 

65% 
88% 
0% 



No bubo una diferencia slgnificativa (P>0.05) eo cuartk> al m:imero de elotes elimioodos 
pord:afio carrsado porcl gusmro e-Iotero {Cuadra 7). Peru se-pudo obse:rvaruna tendencia 
en el trntamiento con lnscctkidas sint6ticos fue el que tuvu 6() % menos elutes eliminados 
por dafto de gnsallU elutem que el: t:ratamiento manejado con T. prl!tfasunr. 

Cuadro 7. Promedio de mazorcas no comerdales dafiadas por cl gusano elotero por 
pamela. El- Zamorano, Hand=. t999: 

T. pretiasum 
T. pretioswn + Bt 
Insecticidas-sintftiCos 

Promcdio de Jll4ZOJcas por pa:rcela * 

21.8±7.7a 
17.0±8.0a 
KS ±4".&! 

4.6 ANALISIS ECONOlmCO 

El amilisis ecoOOmico demostr6 que los tratamientos =Jados con T. pretiosum 
twlieroiJ los co~1:~ mas elew.dosc (Cuadra 8), debidu a Ia cantidad: de adnltos liberados 
por hectfuea. Se hlzo uu amllisis para cinco liberaciones efuctuadas (Cuadro 8) y tres 
hberaciones- efi::ctivas- {Cn:arlro 9); Como s:e tcrvo- igrmt cauiidad de =cas prodocidas
por tratamiento, se tnvo igual cantidad de ingreso para tmlos los trotamlemos. El 
beneficia netu fue mayur para el tratanriento con insecticidas. Los bt:ueficim;- netos para 
el aml;lisis de cinco liberaciones realizadas demucstran una disminuci6n considerable en 
los benefi:cius de los bnmorientos·ntBb:arlos-con T. pnttusunr {Cn:adro 6). 

Cuadro 8. An:llisis de beneficios netos por tratamiento con cmco Jiberaciones. El 
Zamorano, Honduras. 1999. 

Tratamfento T ota! costos q_ue ~ Beneflcios *" Beneflcios 

Varian {Lps!ha)- netos (Lpslha) netos (lpsfha) 

nsectlcidas sinte. 3364.94 91595.06 
T. pretkJsum 12868.45 82093.54 
T. prefiosum + Bt 18600.50 78359.50 

' 
. . 

Calculado sobre la base delprec!o real (10 Lps/ lxmdeja) 
= Ca:l=lado sobre 1::! base- deJ-prec:io baju {8 Lpsl bandeja) 
H* Calculado- sobre ]a base del precio alto- (17 Lps/ bandeja) 

72803.06 
63!01.54 
59387.50 

'*" Beneflcios 

Netos {Lpslh-a-) 

158067.06 
148565.54 
144831.50 



El anilisis para tres liberaciones efectivas demuestra que los costos de los tratmnientos 
con T. pre:tioswrr ills"'i"UJCll, pero no esc Jo saficiente pm:a iguahrr al custo de lo:> 
insecticidas (Cuarlro 1}. 

Cuadra 9 . .Amilisis de beneficios netos por tratamieuto con ires liberaciones. El 
Zamorano. Horufuras. I99"9. 

El an:ilisis de costas indica que cl uso de T. pretiasum fue demasiado alto comparado con 
lo:> i=::cticid:as. Esto sc dchiD a CJlre Ia: c:antidad de adrdtos-liberwfus porha (460",000 por 
liber:acl6n) fue alta. La cantidad de adultos evaluada fue alta debido a que en Zamonmo 
nose conocia sobre lamfaptaci6n del parasitohle c:riado en labOlatoriu, si: ilia a: ejcrcerrm 
parasitismo en campo y cOmo ilia a ser su descemlencia ya que estos dos fuctores 
detemrlnan d control: dd parasituide. Por atro lado se reali=m:r cit= h'be:raciones de l:aso 
cwrl:es-OOlo tres-f=un efu:til'as debidu al-perfudo de ovipasici&n de-H.= 

Un aspecto muy importante es Ia furma como seni come:rcializado el maiz. Si el elate se 
veude en: baudejR tienerr que cmtarse los prlmeros- em apkalcs; de csta form si e,..ist,

gusano, Ja parte afuctada es eliminada. Existen algunos casas donde larvm; grondes de 
crrnrtu e:stmlfu peuetran uci:s- de 4 em y e)_- !a•••als• de: Ia: mazmca no es- comerchl &t<s 
larvas, de acuerdo a su desarrollo, estuvieron en estado de huevo haec I& a 25 dfas. que 
es err Ia priroem senmna ddt £gto ey rma pBII1I1 para e:stabl= que las- libcraciones- se 
deben concentrar en los primeros 10 dias ddf; ya que de los huevos depositados de.spu6s 
de e>.i:a fi:clra emerger.ill J:nvas- que no catiSaliu dJJi!u importante en ]a; etapa: de cosecha 

Por el contrario s:i el elate sera comercializado entero, loo estfuJdares de caJidad del 
producto cosechado deben ser r:n;ryores. El mercado local exige q= uo hallan hr<= end 
elote. De esta forma los tmtamicntos manejados con T. pretloswn no pueden ser 
m:ili:zado!>ya qrre en h etapa de cose-cha la lllilJOI parte de eloteste.uf:m gma. 

El productor de m.aiz dulce en bandeja puede li'berar Trichogramma despues de inicio de 
florac16rr. Una vez que se obse:rven las primeras lll:l'l'nS" eu lose pelus- de-Ja: mawrca se- debe
aplicar productos biol6gicos como XeuTari, ya que este insecticida actUa mejor cuando 
las Jarvas-est:anen:loscprimeroscestad:fus-(< 1.5 em). En caw que las ll!TVll$ sean graudes- y 
puedan verse sin necesidad de abrir el elote se debe- aplicar inscctk:kias simCticos 



asperjados a los pelos de Ja mazorea. Existen algunos casos (en ills etapas cercanas a 
oosecha} c=du el: g=o penetra a1 elote. Aquf los irrsecticidas asperjmfus no surgen 
efecto ya que los gusanos cstan protegidos por 1a tuza u hojas protectoras del elote. 
Cmmdo se preseuta: este rrivei de ataqrre se pnede utiJ:izar- insecticidas inyectados a 1a 
parte superior del elote. Una aplicaci6n es srrliciente para controlar el gusaoo basta Ia 
w="'-

4.7lNVENTARIO DE PARASITOIDES 

Se encontraron scis cspccies de parasitoidcs de H. zea en Zamorano (Cuadro I 0). Seg(m 
U. Bam:hona1, 1a dh'el'Sidad: eooontradl!: fue 1ua)U! en Ius campos de m:a1z donde- lase 
malezas estaban gr4Udes. Esto coincide con lo afirrnado por R Cave (comucicaci6n 
petsuual:, 1999} ya que la d:Wer:sidad de pl:mt:rs- permite a Ius parasitoides encontrnr 
bospeileros alternos, refugio y alimento. La diversidad de parasite ides fue limitada ya que 
se recolect:ai:U!x bnevos y Iarvas- sU!cr dmante losmese-s de marzu a jmriu. 

Estos scis parasitoides pueden ser benefi:ciados con pclcticas agn'ioomicas que permitan 
suestabk:cimi:ento. Pur-ejemplu, dcmrtrol: de malezas-uo debe- sertutal-, pero setiene que 
investigar la tolerancia del cultivo a la presencia de mal= en las etapas de flo=i6n. Sc 
puede serubraqrlarrtlllnnel:ffumsen Jus- alred-ed:ores del cultivo. El aspectu mas- impm tanle 
sobre e1 que se debe trabajar es sobre 1a frecuencia de aplicaci6n de insecticidas 
sinttticos. Se debcn rcvisar los nivclcs cridcos para- cada- cultivu yrediseila! estrategias de 
oomb:ate- de plag:rs- de- acllCldo- con 1a empa- de- dafu:r. 

Cuadro 10. Parasitoides de H zea cooontrados en Zamorano. El Zamorano. Honduras. 
1999. 

Tipo de 
]'lftC!tSitOOie Nombre cie:aifiiefl-

Trichogrannnatidae 

Trtr:hog1ammu atupo oi1 ilfu 0rrtma:n & Platner Trichogr·"''"tatidae 

E=laturftrsp. 

Tacb:in:idae 

&evo-larval Chelonus insularis Cresson Braconk!ae 

1 BarahOI!ll, U. 1999. Cantidad de parasltoide:s en Zamoron.,, JJ:ffitnl<:toc de =npo, Escuela Agricola 
Panamericana, El Zamorall.o, Honduras (ComunicaciOn personal). 



4.8 CONTROL DE CALIDAD DE T. pretios= 

En d mC:todo de crla de T. pretiosum en Zamornno la cantidad de hnevos por pulgada 
cmd:raillr al-igmrl- que porcentaje de p=itisma oorr relativamente bajos (Cuadro 11). La 
cantidad de huevos deS. Cl!l'ealella por pu]gada cuadrada es variable. Esto se debe a que 
el m&Xlo de preparacifur de J:anri:nas- no permite unifouuizar la carrtidarl de b:uevos 
colocados. La canrldad de 1624 buevos por pulgarla cuadrada esUi tuuy por debajo de lo 
rec=rrlado por Amaya (199-l} que es 3(100 huevos. 

El porcentaje de parasitaci6n (41.9%) es muy bajo comparado con el reportado en 
laboratorioS" comcrcialcs donde existe u:rr 8&.100% de parasitaciim (Fcreutes, 1994-)-. Estu 
se debe a que los huevos de S. cerealella colocados en las laminas no :fueron cosecbados 
ese dfu, sino del acurnu:lado de cuatro dias ameriores. El porceJJ!Eje de paras:illwi6rr 
dism:iuu:ye dorcidera:blementc cuando loS" bliCW.IS" del l:rospederu surr de- dilerentes df= 

La tasa de emergencia es inferior a la recomendada por Amaya (1991) donde se espera 
80-85% bajo condiciones de labaratoriu. Estu se po:de debcrse a problemas- con el esbda 
de madurez del hue\'0 hospedero, condiciones de humedad y temperatura de ]a cimara de 
parasitaciUn. En et casu de-ll:abmutmio de Znnrorauo se pudo dcber a! estado de mad:w:= 
del huevo ya que ]a lAmina se prepara con huevos cosechados de los cinco Ultimos dlas. 
I.a relaciOn macbu~ l:ren:ibta fire deuu JJJl"lciro pcrrcada hembrn, lo qne pennite conocer-la 
c:antidad aproximada de hemhtas porpulgada cuad:rada. 

Cuadro II. Resultados del control de calidad de T. pretiosum producido en Zamorauo. El 
Zamorano, Honduras. 1999:. 

Variable 

NU:mero de huevos por pulgada 
~ 

Reiacf6nmacl:to: bembra 

Adultos atrofiados 

I624±35S 

41.9"% 

71.1% 

1:1 

1% 



Como parte de un control de procesos se puede est<ililecer en el laboratorio de control 
biul6gko de Zamor.mo mr diag~ama de fh:tiu del:procesu de producci<'m deT. l'rtitasrmr, 
donde los trabajadorcs pucdan idemiftcar puntos criticoo y fun:iuw:tes. Es necesm:io contar 
C<JII urr m6tudo de anifonrurr Ia cantidad de hue1 os parpulgmla =drnda, adem$ x debe
coordinar el manteniullento de la crla de S. ceroalella con las fuchas de mayDr 
requeri:a:rieJ:Ji<J de hnevos:. En cllliilto a la producciDn de- T. prcttaswn los hnevos de S. 
cerealella co1ocados en las cmtuliuas deben truixiroo deJa cosecba de tres dias ameriores. 
Cmmdo la cantidad de huevus deS. =<!aklfaparpuigad:a cuadrada sea muy vmiable es 
recomendable tomar mfts cuadraditos por pulgada cuadrada para e\'llluar 1a parasitaci6n, 
=rgencia: yrdaci6n machu~ hemb= 
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5. CONCLUSIONES 

Los trllillmientos manejados con T. pretiosum y T. pretiosum :mas B. rlrllringiensis no 
tierren el =lrol espemdo de Ja plaga debido a que cl intervalo de h"beraci6n es IIIliY 
lmgu. Adem:.is, por Ja dosis-lfuerada, resultaantieconOmicu srrnso. 

Los huevos de H. zea coillcados en la primera semana despru!s de inicio de floraciOn 
fcmenina Silli I= que des>lrrollan larvas que catlS1ln mas dafio durante =clw; 

La furma de control del gusano clotcro dcpcnde de dimo es comerciilizado el maiz 
drrlce. sr es en band:eja se- _puede- tuk=r Ja- presencia dcl gusanu. Si se vende· eutem se 
debe controlar con metodus Iipidusy efu:ctivus. 

E1 perlodo de oviposici6n de H. r:ea en mafz dulce ocurre desde que inicia 1a floraci6n 
femeni:na donde lus-pcl=sorr fi:esoos y dismincye cmmdu effiJs se secan. 

T. pretiosum criado en el Jaboratorio puede = una altemativa para el control de IL zea 
ya: que se srlapt6, parasit6 y srr d!=endencia fue mayonuente hllJJ:Ibro:r. 

El tratamie:oto manejado con insecticidas sinttticos es el que roantieu:e los niveles 
pobla<::iouaks mi:s-~os de la: plaga yes d de menur-oosto. 

Existe por lo menos seis espedes de parasitoides de hllevos y larvas de H. zea en 
Zammauo que pneden ser be:nefici:adus-con pclcticas- de manejo adecuarlas. 

La producci6n en Zamorano de T. pretiosum tiene est:indares de calidad inferiores 
compa:mdo con otrru; laboratorios arrreric:mus:.. 
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6. RECOlVIENDACIONES 

Realb.ar un estudio sobre diferentes g.rado de dwlo d~ H. zea al momenta de cosecha y su 
iucidencia solm: !a calidad del clot'! comercial:izado err bandeja 

Evaluar dosis menorcs de T. pndosum po-r hect:irea, concentrando las libcrnc:iooes 
dmante Ia ~tapa de m:;yorovipoi\ici6n porfuea en n:raizdulce. 

Desarrollar ternkas de control de }L zea combinando libera~iones tempranas de T 
prefiosum, a:pHcacioncs deB; rlruringiensiff a lan'l!S de primcros est»rlios c insccticidas 
siil:t<!"tiCos a furvas tfe Uliimos estadfi:>s. 

R<;alb..ar cvaluacioncs de pm:asit:J.ci6n por T. pntiosum rccolcctando huevos de H. zea 
cada Ire~ dfas tratando de maut.em:r una cantidad adecuada de hucms evalun.dos. 

Realizar apli:caciooes de insecticidas en 1as dos prlrueras .semanas del cullivo para evi:tar 
Ia presencia de" larvas gnmdes err cosech:rr. 

EV<rluar d parasitismo natural: de JJ. zea· en Zamorano en los cultivos de mai:c )'to mate. 

Reali= un diagnuna de flujo para el proce:;o de pmducci6n de T. pretiosum cu 
Zamm;ano, cstablcdendo los-puntoscrit::ic=y mejor.rndo las fu.llas actmrles end pruceso. 
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Ancxo 2. Presupuesto parcial de tratamieutos para cinco h"beraciones n un proeio por 
bml:deja: dc-17 Lps. El ZamormK>. Hondurus. 1999'. 

Tratamiento T. pretiosum T. pretiosum lnsectic:idas 

~' Bt. sint6ticos 

Rendlmlento medic (bandejaslha) 9496 9496 9496 

Beneficios brutes (Lpslha) 161432.00 161432.00 161432.00 

Total de costas que varian (lps!ha) 12866.46 16600,50 3364.94 

Beneficios netos (Lps/ha) 148565.54 144831.50 158067.06 

• . . 
Calculado con el salano mfnrmo (lps. 5.625/h) 

Anexo 3. Presu:puesw pan.-ial de trm:amienws pam cinco h"bemciones a u.u precio por 
bml:deja de I 0 Lps. 

Tratamiento T. pretiosum T. pretiosum lnsecticidas 

~' Bt. sinteticos 

Rendimiento medic (bandejaslha) 9496 9496 9496 

Beneficios brutes (Lps/ha) 94960.00 94960.00 94960.00 

Total de costos que varian {Lpsfha-} 12866.46 16600.50 3364-.94 

Beneficios netos {Lpsfha) 82093.54 78359,50 91595.06 

• . . 
Calculado con el salano mm1mo (lps. 5.625/h) 



Anexo 4. Presupuesto parcialportratamientos para cinco h"bemciones a liD precio por 
barnl:$ de 8- Lps. 

Anexo 5. Prcsupuesto parcial por tratamk:ntos para tres h"beraciones a= precio por 
bmideja de 17 Lps-. 

T ratamiento T. pretiosum T. pretiosam !nsectlcidas 

con Bt sinteticos 

Rendimiento medio (ban<fejas/ha) 9496 9496 9496 

Beneficios brutos (Lpslha} 161432.00 161432.00 161432.00 

Total de costos-que varian (lpslha) 7719.8-7 H33i%f 3364.94 

Beneficios netos (Lps/ha} 153712.13 150099.02 158067.06 

• . 
Calculado con el salano mln1mo {Lps. 5.625/h) 



Anexo 6. J>rcsupucsto parcial portratami.ento para tres liberacion"s a un precio por 
bandeja de 10 Lps-. 

Tratamiento T. pretfosum T. pretiosum lnsecticidas 

roo Bt sinteticos 

Rendimiento medlo (bandejasfha) 9496 9496 9496 

Beneficios brutos (Lpslha) 94960.00 94960.00 94960.00 

Total de costas que varian (Lpslha) 7719.87 11332.93 3364.94 

Beneficfos netos (Lpslha) 87240.13 83627.02 91595.06 

' '" Calculado con el salano mmtmo (Lps. 5.625/h) 

Ane:.::o 7. Presupu..:,io parcial portratamiento para trcs libcrac::iones a un prccio por 
bandeja de 8 Lps; 

Tratamiento T. pretiosum T. pretiosum lnsecticidas 

'" Bt. sinteticos 

Rendimiento medio (bandejaslha) 94W 94B6 9496 

Beneficios brutos (lpslha) 75968.00 75968.00 75968.00 

Total de costas que varian (Lps/ha) 7719.87 11332.98 3364.94 

Beneficios netos (Lps/ha) 68248.13 64635.02 72603.06 

• . . . 
Catcutado con el salano mrmmo (Lps. 5.625/h) 
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Ane.w 8. Costas fijos de rrm::izdolceporha. El Zamoraoo. Hondurci$. 1999-. 

Oescripci6n Unid01d Cantldad Co/Unidad Costo 

Maquinaria 041-&.58 
Arar {tractor 5400) Horn 2.20 263.71 580.16 
Rastrear (tractor 5400) Horn 1.20 263.71 316.45 
Surcar (tractor 5400) Horn 2.00 263.71 527.42 
Bomba de riego Horn 45.00 110,99 4894.55 

lnsumos 18388.98 
Terrene ha 1.00 1000.00 1000.00 
46-0.{) qq 14.67 150.00 2200.50 
18-4-0--o- qq S.60 187.00 1234.20 
o-o~w qq 4.4Q- 114.00 501.60 
Plil.ntulas c/o 53333.00 0.25 13333.25 
Adherents- " 350.00 0.05 16.42 
Lorsban " 69G.OO 0.15 103.02 

Mano- de Obrn 1027.6S 
Trasplante Hr/ hombre 30.00 5.63 168.75 
Fertilizacion Hr/ hombre 60.00 5.63 337.50 
Riege Hr/ hombre 40.00 5.63 225.00 
Mantenlmiento de zanjas Hr/ hombre 15.00 5.63 84.38 
Aplicaciones Hr/ hombre 7.70 5.63 43.31 
Cosecha HrJ hombre 30.00 5.63 168.75 

COSTOS FlJOS 25835.25 
TOT ALES 



~,... Ane:>:o 9. Costos variables por ha con tres h"bernciou<:!> EIZ:nnornno, 
IIonifums.\999. 

Costos variables T. pretiosum con 3 
liberaciones 

DescripciOn Unidad Cantidad Col Unidad Costo 

T. pretiosum pu!g z 2001.00 3.78 7563.78 
Mano de obra Hr/hombre 27.75 5.63 156.09 

TOTAL 7719.87 

Costas variables T. pretiosum (3 liberaciones)+ Bt. 

T. pretiosum pulg 2 2001.00 3.78 7563.78 
XenTari Gc 4920.00 0.70 3431.70 
Mano de obra Hr/hombre 60.00 5.63 337.50 

TOTAL 11332.98 

Costas variables Jnsecticidas 
sfnteticos 

Krisol Gc 1230.00 1.10 1356.69 
Nudrin Gc 1168.50 0.69 806.27 
Hallmark Co 405.00 0.71 288.36 . 
(1-dherente Co 1250.00 0.05 58.63 
Mano de obra Hr/hombre 152.00 5.63 855.00 

TOTAL 3364.94 



• 

Allcxo 10. Costos variables par ha con cinco liberaciones. El7.amorano, 
Hondtrra5.I999 . 

Costas variables T. pretiosum con 5 
liberaciones 

Descripci6n Unidad Cantidad Go! Unidad Casto 

T. pretio:sum Pulg 2 3335.00 3.78 12606.30 
Mano de obra Hr/hombre 46.25 5.63 260.16 

TOTAL "12866.46 

Costos variables T. pretlosum {5 !iberaciones).j. Bt 

T. pretiosum pulg 2 3335.00 3.78 12606.30 

XenTari Gc 4920.00 0.70 3431.70 
Mana de obra Hr/hombre 100.00 5.63 562.50 

TOTAL 16600.50 

Costos variables !nsecticldas 
srnteticos 

Krisol Gc 1230".00 1.10 1356.69 
Nudrin Gc 1163.50 0.69 806.27 
Hal! mark Co 405.00 o-.71 288.36 
:"'.dherente Co 1250.00 0.05 58.63 
Mano-de-obra Hr/hombre- 152.00 5-.63 855.00 

TOTAL 3364.94 

. 
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