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INTRODUCCION GENERAL 

El melon (Cucumis melo L.) es una importante fuente de 

divisas para la economia de Nicaragua, pais en el cual se 

sembraron 1427 mz durante la temporada 92-93. Es un cultivo 

con alto uso de insumos y mano de obra, que se justifica por 

los elevados precios de la fruta en el mercado norteamericano 

y europeo, hacia donde se exporta principalmente (Martinez, 

1992). 

En Nicaragua, la zona melonera comprende los 

departamentos de Leon, Granada, Masaya, Managua y Boa co, 

donde la epoca de siembra se inicia en septiembre-octubre y 

term ina con las cosechas en abr i 1-mayo. La zona me loner a 

occidental (Le6n) es una de las mAs importantes, y 

anteriormente estuvo dedicada al cultivo del algodonero, 

teniendo un uso extensi vo de agroquimicos para controlar 

plagas. 

Los productores, en general, mantienen la filosofia de 

combatir las plagas hacienda uso unilateral de insecticidas, 

lo que paulatinamente ha incrementado los problemas de plagas 

en el cultivo de mel6n. 

La implementaci6n de un manejo integrado del cultivo de 

mel6n en Nicaragua, mAs que un simple manejo integrado de 

plagas, se plantea como alternativa de soluci6n, inmediata y 

sostenible a largo plazo, a los problemas tanto agronomicos 

como fitosanitarios que limitan la producci6n. 



CAPITULO I 

CAUSAS DE REDUCCION EN LA GERMINACION-EMERGENCIA EN MELON DE 

EXPORTACION EN LEON, NICARAGUA 

I. INTRODUCCION 

La demora en la incorporacion de rastrojos de melon u 

otros cultivos, preparacion tardia del terrene, suelo 

terronoso, falta de nivelacion y riego deficiente, siembra 

superficial, baja densidad de siembra, desconocimiento del 

mecanisme de accion de los plaguicidas asperjados, aplicacion 

de agroquimicos ( insecticidas granulados y fertilizantes) 

cerca de la semilla y fitotoxicidad par herbicidas son 

factores que fueron identificados reduciendo, retardando y 

desuniformizando la germinaci6n-emergencia del cultivo de 

melon en Le6n, Nicaragua (Piedrahita, 1993b). 

La resiembra es una actividad que aumenta los costas de 

producci6n debido al incremento en el usa de mana de obra y 

gas to de semilla. Ademas, la germinaci6n-emergencia 

desuniforme prolonga actividades tales como el periodo de las 

abejas en el campo, el riego y la cosecha. 

El objetivo del estudio fue determinar las causas que 

reducen la germinaci6n-emergencia del mel6n en fincas 

exportadoras en Le6n, Nicaragua. 

DlBLlOT:::c,·. ~ '.'ll.SON PO, r: •10 P. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

A. Factores agron6micos que influyen en la germinaci6n-

emergencia del melon 

Segun Holle y Montes (1979), la preparaci6n del terrene 

favorece la germinaci6n de la semilla y el desarrollo de las 

ra1ces, a la vez que destruye huevos, pupas y larvas de 

insectos. 

Segun Jaramillo y Lobo (1980) citados por Egas (1991), 

el terrene debe prepararse con dos o tres semanas de 

anticipaci6n, arando a una profundidad de 30 em con 2 a 3 

pases de rastra. Holle y Montes (1979), manifiestan al 

respecto, que la preparaci6n del campo debe iniciarse cuando 

el terrene este "a punto", es decir con una humedad tal que 

permita un trabajo fAcil de los implementos, ni demasiado 

humedo para favorecer la formaci6n de terrones, ni demasiado 

seco para producir un suelo pulverizado (Holle y Montes, 

1979) . Turchi ( 1968) menciona que las plantas de melon 

requieren de terrenos bien preparados con una labor profunda 

(30-35 em) y gradeos seguidos para desmenuzar los terrones; 

y Lefiano (1980) coincide, mencionando que para la siembra de 

mel6n el terrene debe ser preparado con tiempo, mediante un 

cultivo profundo y deben colocarse las semillas a 2 em de 

profundidad. 

Mortensen y Bullard ( 1967) sugieren que da mejores 

resultados sembrar la semilla de melon a una profundidad de 
• 

1.2 em, sin embargo, los autores hacen esta recomendaci6n 



bajo condiciones 6ptimas 

16 

de preparaci6n de terrene, 

irrigaci6n y manejo fitosanitario. 

La nivelaci6n es fundamental en siembra directa, pues la 

germinaci6n va a depender de la distribuci6n uniforme del 

agua (Holle y Montes, 1979). 

Cuando hay pie de arado o capas impermeables duras, 

estas deben romperse arando profunda o subsolando de 0.5 m a 

1.0 m de profundidad (Cox et al., 1992), permitiendose la 

penetraci6n de las ra1ces sin dificultades y la facil 

penetraci6n del agua y del a ire. El agua, en lugar de 

escurrir por la superficie y degradar el terrene, o bien 

estancarse y provocar asfixia de las ra1ces del cultivo, se 

almacena en el subsuelo eliminandose su excedente (Turchi, 

1968). 

El fertilizante aplicado al momenta de la siembra debe 

ser colocado a una profundidad minima de 4 em sin tocar las 

semillas (Jaramillo y Lobo, 1980 citados por Egas, 1991). 

El riego es fundamental en los cultivos de hortalizas 

(Holle y Montes, 1979). Turchi (1968) y Cox et al. (1992) 

recomiendan pre-regar antes de la siembra si el terrene esta 

seco para asegurar la germinaci6n y el establecimiento del 

cultivo. Los encharcamientos son muy perjudiciales para el 

mel6n (Lenano, 1980). Bajo condiciones de alta humedad el 

crecimiento se retarda y se favorece el desarrollo de 

enfermedades (Tindall, 1983). La sobre-irrigaci6n reduce el 

contenido de ox1geno del suelo, disminuyendo la actividad de 
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las raices (Schultz, 1987 citado por Egas, 1992). Segun cox 

et al. (1992), el riego por gravedad es el rnenos eficiente, 

pero el mas cornun y al usarse este sistema debe tenerse 

cuidado que el agua alcance la zona de la semilla o las 

raices. 

B. Factores ~itosanitarios que influyen en la qerminaci6n

emerqencia del melon 

Las larvas de Spodoptera sp. tienen el habito de 

alirnentarse en la neche, cortando el tallo o defoliando las 

plantas, y escondiendose en el suelo, o debajo de la 

vegetaci6n y residues, durante el di.a, pudiendo sobrevivir en 

vegetaci6n seca durante un mes {King y Saunders, 1984). 

Las larvas del gusano alarnbre {Aeolus, Agriotes, 

Conoderus, Melanotos; Coleoptera:Elateridae) se alimentan de 

las raices, debilitando e incluso rnatando las plantulas (King 

y Saunders, 1984). otro dafio serio de esta plaga es su habito 

de alimentarse de la semilla recien sembrada (Metcalf y 

Flint, 1988). 

Las larvas del gorgojo negro (Blapstinus sp.) se 

alimentan de las raices del cultivo; rnientras los adultos 

cortan los tallos de las plantulas inrnediatamente debajo de 

la superficie del suelo (King y Saunders, 1984). 

Las horrnigas bravas (Solenopsis geminata) se alirnentan 

de las semillas del cultivo (King y Saunders, 1984). 

Los adul tos de Spodoptera sp., Blapstinus sp., y de 
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gusanos alambre (Elateridae) son comunes ovipositando en 

hospederos (cultivos o malezas) gramineas (King y Saunders, 

1984). En las fincas meloneras en Leon, Nicaragua, se 

diagnostic6 problema de malezas, encontrandose Echinochloa 

colonum (hasta 18.32 plantasfm2 ) como la maleza graminea mas 

importante (Piedrahita, 1993a). 

Las poblaciones de roedores causan dana a los cultivos, 

y a menudo son afectadas en forma directa por actividades del 

hombre, tales como siembra de cultivos predilectos o creaci6n 

de habitats favorables (Problemas y Control de Plagas de 

Vertebrados, 1978). 

El ahogamiento de plantulas, ampliamente distribuido por 

el mundo, puede ser causado por hongos como Pythium, 

Phytophthora, Fusarium y Rhizoctonia, afectando las semillas 

y las raices de las plantulas durante la germinaci6n, antes 

o despues de que emerjan (Agrios, 1989). Estes pat6genos son 

favorecidos bajo condiciones de alta humedad en el suelo 

(Agrios, 1989; Salazar, 1992). 

Las semillas son tratadas con fungicidas para prevenir 

su descomposici6n despues de sembradas, y para controlar los 

pat6genos que portan o que habitan en el suelo donde 

posteriormente seran colocadas. Estes fungicidas pueden 

aplicarse a las semillas como espolvoreo, en forma de pasta 

aguada, que va mezclada con la semilla, o bien estas ultimas 

pueden humedecerse en una soluci6n acuosa que contenga el 

compuesto qu1mico para finalmente dejarlas secar (Agrios, 
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1989). 

Algunas alteraciones frecuentes en los cultivos se deben 

al uso de herbicidas y gran parte de estos dafios son 

ocasionados por sobredosificaci6n. La aplicaci6n al suelo de 

herbicidas pre-siembra, con frecuencia afecta la germinaci6n 

de las semillas y el crecimiento de las plantulas j6venes 

cuando se aplican en exceso o incorrectamente, pudiendo 

destruir el cultivo de manera similar a las malas hierbas. 

Algunos herbicidas persisten durante mas de un afio en el 

suelo y los cultivos sensibles, sembrados en ellos, pueden 

ser severamente afectados (Agrios, 1989). 

El herbicida Treflan (trifluralina) se recomienda 

aplicar en melon en post-emergencia, entre surcos, dirigido 

al suelo (pre-emergente a las malezas) e incorporado 

inmediatamente, cuando el cultivo tiene 3-4 hojas verdaderas 

(Treflan Complete Weed Control Guide, s.f.). Treflan . 4EC se 

recomienda aplicar a dosis de 1-1.6 1/mz, dependiendo del 

tipo de suelo; para franco-arcilllosos se aplica 1-1.2 1/mz 

(Weed Control Manual, 1992). 

c. Factores climaticos caracteristicos de la zona de Leon, 

Nicaragua 

La zona de Leon se caracteriza por tener un promedio 

anual de 1599 mm de precipitaci6n, 1891 mm de 

evapotranspiraci6n, 27.4°C de temperatura y 74 % de humedad 

relativa. La estaci6n lluviosa ocurre generalmente de mayo a 
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octubre, con una canicula de julio a agosto. En Leon, asi 

como en la mayoria de la costa del Pacifico, el mes con mas 

alta ocurrencia de lluvias es octubre. Los meses de diciembre 

a marzo se caracterizan por fuertes vientos y 

comparativamente bajas tasas de humedad relativa (Estacion 

Pluviometrica de Leon citada por Gurdian, 1992). 

En los meses de enero a marzo de 1993 se observaron 

vientos fuertes, los cuales ocasionaron dafto en el follaje 

por fricci6n entre las plantas; continuas nubes de polvo, las 

cuales pudieron haber restado eficacia al trabajo de las 

abejas. Estos problemas pudieron ser mayores en fincas donde 

se carecia de cortinas rompeviento (arboles) yjo barreras de 

sorgo o king grass (Pennisetum purpureum). Se observ6 ademas, 

perdida de turgencia y marchitez temporal del cultivo durante 

las horas del mediodia (Piedrahita, 1993a). 



III. MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizo de enero a abril y octubre a 

diciembre de 1993, en lotes comerciales de fincas 

exportadoras de melon en Leon, Nicaragua (Cuadro 1). 

cuadro 1. Fincas donde se realizo el estudio sobre causas de 
reduccion en la qerminacion-emerqencia en melon de 
exportacion. Leon, Nicaraqua. 1993. 

Finca --------------- Ciclo ---------------
Enero-abril Octubre-diciembre 

San Antonio * * 
Lourdes * 
San Francisco * * 
San Jose de la Montana * 
San Jose de Telica * 

Los lotes escogidos, recibieron el manejo agron6mico y 

fitosanitario caracteristico de cada finca. 

A. Preparacion del suelo 

Se realizaron visi tas a las f incas antes, durante y 

despues de_ la preparacion de los terrenos, registrandose el 

tipo de labor realizada, asi como el numero de pases 

realizados por implemento (Cuadros 2 y 3). 
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cuadro 2. Preparacion de suelo previo a la siembra de melon 
de exportacion. Leon, Nicaragua. Enero-abril de 
1993. 

Labor 

Subsoleo 
ROfl'l>loneo 
Arado 
Rastra 
Nivelaci6n 

-------------------------------- Fincas ----------------------------------
San Antonio San Francisco San Jose de la Montana 

----------------------------- Pases --------------------------------------
1 1 0 
2 1 1 
2 1 1 
6 , 3 
2 0 0 

cuadro 3. Preparacion del suelo previo a la siembra en melon 
de exportaci6n. Le6n, Nicaragua. octubre-diciembre 
de 1993. 

Labor ---------------------------------- Fincas ------------------------------------
Siembra Siembra 
en seco ------------------------ -- con pre-riego --

Lourdes San Antonio San Francisco San Jose de Telica Lourdes 

----------------------------------- X -------------------------------------

Subsoleo 1 
R Of1'l> l oneo 0 
Arado 1 
Rastra 3 
Nivelaci6n 1 

1. Enero-abril 1993 

1.1. san Antonio 

1 
0 , 
3 
1 

, 
1 , 
3 
0 

0 , 
1 
3 
1 

, 
0 
1 
3 , 

En esta finca se observ6 la presencia de terranes, pese 

a que tuvo el mayor laboreo de suelo (Cuadros 2). Esto pudo 

deberse a la humedad existente en el suelo al momenta de 

iniciar la preparaci6n y a las caracteristicas franco-

arcillosas del suelo (Mario Bonilla, 1993. Comunicaci6n 

personal). La fracci6n de suelo pulverizado, el riego por 

aspersi6n, y una lluvia tres dias despues de siernbra, 
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probablemente favorecieron la formaci6n de costra. Ademas, se 

observaron franjas de surco secas, que no fueron humedecidas, 

ni por el riego por aspersion, ni por el riego por gravedad 

(Piedrahita, 1993a). 

1.2. San Francisco 

Se observe presencia de terranes, lo que probablemente 

se debi6 a que solo se hizo un pase de rastra durante la 

labranza. Se observaron encharcamientos y franjas de surco 

secas lo que pudo deberse a que el terrene no fue nivelado 

(Cuadra 2) (Piedrahita, 1993a). 

1.3. san Josi de la Montana 

Esta finca no present6 nivelaci6n (Cuadra 2). 

Inicialmente se trat6 de regar por gravedad, pero debido a la 

demora del riego por los desniveles, se decidi6 tambien 

canalizar agua por los drenajes. Como esta modalidad de riego 

tampoco satisfac1a la demanda de agua del area sembrada, se 

decidi6 regar por aspersi6n, desde la siernbra hasta inicios 

de floraci6n ( 18 dfas despues de emergencia) . A la mala 

nivelacian·, se surn6 el mal estado del equipo de riego 

(canerfas, valvulas, aspersores) . Esta situaci6n caus6 

continuas fugas de agua, observandose atrasos en el riego, lo 

cual tuvo un efecto negative en la germinaci6n-emergencia 

(Piedrahita, 1993a). 
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2. Octubre-diciembre de 1993 

2.1. San Antonio y Lourdes 

Estas dos fincas son contiguas y pertenecen a un mismo 

productor; el pase de implementos fue similar en ambas 

(Cuadro 3). En San Antonio se observe nuevamente la presencia 

de terrones; mientras que en Lourdes adernas de terrones, se 

detectaron cortadores (Spodoptera sp. 1 Feltia sp.) 1 los 

cuales probablernente sobrevivieron del cultivo de maiz 

sembrado en invierno y se encontraron reduciendo la 

emergencia (Piedrahita, 1993b). 

2.2. San Francisco 

Las lluvias caidas durante la preparaci6n del terrene, 

dejaron como resultado campos terronosos. Previo a la 

siembra 1 se necesi t6 una persona elirninando terrones con 

azad6n. Ademas, se levantaron las camas con un implemento 

defectuoso, que dej6 canales de riego estrechos y poco 

profundos. Esta situaci6n caus6 dernora del riego y propici6 

encharcamientos (Piedrahita, 1993b). 

2.3. san Jose de Telica 

Esta finca present6 la mejor preparaci6n de terrene de 

las fincas me loner as visitadas 1 lo cual pudo estar 

influenciado por ser la unica finca con suelo arenoso. Se 

observaron pocos terrones, pero no la forrnaci6n de costra. La 

nivelaci6n fue superior a la de las de mas 

.,I.1Ll'Y. : - , . ... , .. :- N PC' f' ' ' '' '~l: 
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observandose algunos encharcamientos solamente cerca de los 

drenajes. 

B. Siembra en seco y con pre-rieqo 

En las fincas meloneras en Leon, Nicaragua, la siembra, 

en general, se realize en seco. En San Antonio, de enero

abril de 1993, se pre-reg6 por aspersi6n, pero como se 

explicara en la secci6n de resultados, bajo las condiciones 

en que se hizo, no fue efectivo. Sin embargo, para efectos de 

este estudio, solo se considerara como siernbra con pre-riego, 

el lote sembrado en la finca Lourdes, en octubre de 1993 y 

propuesto por el Prograrna MIP-Mel6n Zamorano en Nicaragua, 

como alternativa de manejo, para reducir los problemas de 

reducci6n en germinaci6n-emergencia y resiembra. 

c. Aplicaci6n de trifluralina 

En la fincas meloneras en Le6n, fue cornun la aplicaci6n 

de trifluralina (Treflan 4EC} en pre-siernbra incorporado en 

dosis de 1 1/mz. En San Antonio, en el mes de octubre se 

aplic6 1.5 litros par manzana (Piedrahita, 1993b). 

D. Muaatreos 

Para determinar la ernergencia y las causas que afectaron 

la germinaci6n-emergencia del mel6n se tomaron 20 estaciones 

de 10 rn lineales de surco cada una, en lotes de alrededor de 

10 mz. Los muestreos se hicieron a los 11 dias despues de 
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siembra (dds), lo cual, bajo condiciones ideales de manejo, 

equivale a 5-6 dias despues de emergencia (dde). 

Se cont6 el numero de plantulas y se revisaron 

cuidadosamente las posturas donde no se observe ernergencia 

determinandose y registrandose las posibles causas que 

afectarory la gerrninaci6n-emergencia. 

E. Analisis estadistico 

Se hizo una comparaci6n entre los tipos de siembra 

evaluados en la finca Lourdes (siernbra en seco vs. siembra 

con pre-riego). Se realize un analisis de varianza para 

determinar el efecto del tipo de siernbra y los factores de 

reducci6n de la germinaci6n-emergencia del melon sobre el 

numero de plantas emergidas y sobre las semillas y plantulas 

afectadas. Se realizaron pruebas de separaci6n de medias SNK 

para determinar cual fue la mayor causa de reducci6n en 

germinaci6n-emergencia bajo cada tipo de siembra. Se utiliz6 

el programa estadistico SAS. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

Se encontro que el origen del problema de la reduccion 

en germinacion-emergencia en melon, en Leon, Nicaragua, se 

debio principalmente a la baja humedad ocasionada per la 

preparacion y riego deficiente de los campos (Cuadros 4 y 5). 

A. Enero-abril de 1993 

1. Finca san Antonio 

En San Antonio se observo que el pre-riego (riego en 

pre-siembra) mediante aspersion, bajo las condiciones en que 

se realizo: con equipa de riega en mal estado, y bajo alta 

intensidad solar y vientos fuertes, no fue adecuado para 

promover una germinacion-emergencia normal del cul ti vo de 

melon. Se encontro 45% de emergencia y 40% de semilla sin 

germinar (Cuadro 4). Esta prabablemente se explica debida a 

que la humedad suministrada mediante pre-riego per aspersion 

fue superficial, el primer riega por gravedad fue ligero (no 

alcanz6 capacidad de campo) , y a las temperaturas elevadas y 

fuertes vientos, caracter1sticas de la zona de Leon a 

principios de afio, que favarecen la desecacion de la 

superficie· del suelo (Estacion Pluviometrica de Leon (s.f.) 

citada por Gurdian, 1992; Piedrahita, 1993a). 

Se observo que la formacion de costra limito la 

emergencia en 9.4% .(Cuadra 4), debido a que llovi6 3 dds. 

El gorgojo negro Blapstinus sp. redujo la germinaci6n

emergencia en 1% (Cuadra 4), atacando la semilla o cortando 
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los tallos de las plantulas. King y Saunders {1984) mencionan 

que las larvas de gorgojo negro (Blapstinus sp.) se alimentan 

de las raices del cultivo; mientras los adultos cortan los 

tallos de las plantulas inmediatamente debajo de la 

superficie del suelo. 

La pudrici6n de plantulas redujo la emergencia en 0.6% 

(Cuadra 4). El ahogamiento de plantulas, ampliamente 

distribuido por el mundo, puede ser causado por hongos como 

Pythium, Phytophthora, Fusarium y Rhizoctonia, afectando las 

semillas y las ra1ces de las plantulas durante la 

germinaci6n, antes o despues de que emerjan {Agrios, 1989). 

Pese a que la semilla utilizada en las fincas meloneras 

en Le6n, Nicaragua, viene tratada con fungicidas {Thiram y 

Captan), parece en algunos casas, que la concentraci6n de 

ingrediente activo per semilla no es suficiente para 

contrarrestar la presi6n del complejo de hongos del suelo 

durante la etapa inicial del cultivo (Piedrahita, 1993a). 

Esta situaci6n amerita un tratamiento adicional de la 

semilla previa a la siembra, pero muchas veces o no se trata 

la semilla o en caso de ser tratada, no se hace con productos 

que controlen hongos del complejo ficomicetes (Pythium, 

Phytophthora) (Piedrahita, 1993a). Tindall {1983) menciona 

que bajo condiciones de alta humedad el crecimiento se 

retarda y se favorece el desarrollo de enfermedades; 

coincidiendo 

sefialan que 

con Agrios 

los hongos 

( 1989) y Salazar ( 1992) , quienes 

del suelo son favorecidos bajo 
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condiciones de alta humedad. Agrios (1989) sefiala que las 

semillas son tratadas 

descomposici6n despues 

pat6genos que portan 

con fungicidas para 

de sernbradas y para 

o que habitan en el 

prevenir su 

controlar los 

suelo donde 

posteriormente seran colocadas. 

El gusano alambre redujo la germinaci6n en 0.6% (Cuadro 

4). Esta plaga probablemente es favorecida por la abundancia 

de malezas gramfneas que infestan los campos antes y durante 

la temporada de melon. Metcalf y Flint (1988) rnencionan el 

dafio causado por gusano alambre devorando la semilla recien 

sembrada; mientras King y Saunders {1984) sefialan que los 

adultos de la plaga generalmente ovipositan en suelo humedo 

bajo zacates y que las larvas se alimentan de rafces, 

debilitando 

ademas, que 

(carbofuran) 

e incluso matando 

el insecticida 

fue aplicado en 

las plantulas. Se observ6 

aplicado para su control 

seco, y probablernente es 

activado cuando la plaga ya ha causado dafio econ6rnico. FMC 

(2a y 3a) rnencionan que al aplicar carbofuran (Furadan) es 

conveniente que el suelo este hurnedo o regar luego de la 

siembra para que el ingrediente activo se desprenda del 

material inerte. 

2. Finca san Francisco 

En esta finca tampoco se tuvo riego a capacidad de 

campo. La falta de hurnedad fue la principal causa que afect6 

la germinaci6n, reduciendola en 28%. La ernergencia fue de 64% 
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(Cuadro 4). 

Se observe preparacien irregular del terrene, asi, la 

presencia de terranes cause reduccien de 4% en la emergencia. 

Esta finca presente la mayor incidencia de dane por gusano 

alambre, con 1.4% (Cuadra 4), lo cual pudo estar influenciado 

por las altas poblaciones de malezas gramineas (18.32 plantas 

de Echinochloa colonum por metro cuadrado) (Piedrahita, 

1993a). Ademas, al igual que en San Antonio, el carbofuran 

fue aplicado en seco, y tampoco se observe riego inicial a 

capacidad de campo. 

El gorgojo negro redujo la germinacien-emergencia en 

1.8% (Cuadra 4). Se observaron altas poblaciones de adultos 

hospedadas en rastrojos de cosecha, los cuales probablemente 

estuvieron migrando hacia los lotes nuevas. Una lluvia caus6 

la formaci6n de costra, reduciendo la emergencia en 0.8% 

(Cuadra 4). 

3. Finca san Jose de la Montana 

En esta finca se observ6 el mayor problema de 

germinaci6n-emergencia, debido principalmente a la 

insuficiencia de riego. Segun Holle y Montes (1979) el riego 

es fundamental en los cultivos de hortalizas y Cox et al. 

(1992) menciona que durante el riego debe tenerse cuidado que 

el agua alcance la . zona de la semilla o las raices. 

San Jose no tenia equipo de irrigaci6n (cafier1as, 

aspersores) en buen estado y los terrenos no estaban 
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nivelados, lo que oblig6 a regar con aspersores hasta inicios 

de floraci6n. Se encontr6 42.1% de emergencia y una reducci6n 

en germinaci6n de 50.4% por baja humedad {Cuadra 4). 

El riego por aspersion caus6 la formaci6n de costra, 

reduciendo la emergencia en 3% (Cuadra 4); mientras que los 

terranes, resultantes de la preparaci6n irregular del suelo, 

ocasionaron una merma de 2% {Cuadra 4). Holle y Montes 

(1979), rnanifiestan al respecto, que la preparaci6n del campo 

debe iniciarse cuando el terrene este "a punta", es decir con 

una hurnedad tal que permita un trabajo facil de los 

implernentos, ni demasiado humedo para favorecer la formaci6n 

de terranes, ni demasiado seco para producir un suelo 

pulverizado. 

El gorgojo negro redujo la germinaci6n-emergencia en 

1.5% (Cuadra 4) y al igual que en San Francisco los adultos 

de la plaga fueron observados infestando residues de cosecha. 

El gusano alambre redujo la germinaci6n en 1% (Cuadra 

4). Se observaron franjas de surco secas; probablemente el 

carbofuran aplicado tampoco fue activado oportunamente, 

perrnitiendo a la plaga sobrevivir y causar dana al cultivo . 

.. ::../"'. . , . 
~~ J r-L.,• ( J' .' _. ,...., • I 

.,.. ....... ,;;rr ~ '·-:J .. , . .... . i-1 ~·, \t~ 

r~ JO; ~P.-'. t1 _ ;c:. ..'~ 



32 

cuadro 4. Emerqencia y causas de reduccion en la qerminacion
emerqencia en melon de exportaci6n sembrado en 
seco. Leon, Nicaragua. Enero-abril de 1993. 

-------------------------------- Fincas ----------------------------------
San Antonio San Francisco San Jose de la Montana 

------------------------------- X----------------------------------------

EMERGENCIA 45.0 64.0 42.1 

CAUSAS 1>E REDUCC ION 
Semi lla sin hunedad 40.0 28.0 50.4 
Costra 9.4 0.8 3.0 
Terr6n 3.4 4.0 2.0 
Gorgojo negro 1.0 1.8 1.5 
Pudrici6n de plantula 0.6 0.0 0.0 
Gusano alanbre 0.6 1.4 1. 0 

B. octubre-diciembre de 1993 

1. Finca san Antonio 

En San Antonio, la baja humedad del suelo, caus6 una 

disminuci6n de 16.7% en germinaci6n y de 1.2% en emergencia 

(Cuadro 5). 

En esta finca, aproximadamente 20 mz fueron afectadas 

por lo que mas tarde un anal isis de laboratorio 

diagnosticaria como fitotoxicidad por trifluralina (Mario 

Bonilla1 , 1993. Comunicaci6n personal), lo que caus6 una 

reducci6n en germinaci6n-emergencia de 8.6% (Cuadro 5). El 

herbicida fue aplicado en pre-siembra incorporado, pese a que 

la casa fabricante s6lo recomienda aplicarlo en post-

emergencia al cultivo (Treflan Complete Weed Control Guide 

(s.f.); Weed Control Manual, 1992). El sintoma inicial de la 

fitotoxicidad fue reducci6n en poblaci6n de plantulas. Luego, 

las plantas sobrevivientes presentaron crecimiento lento y 

1Tecnico de la finca Lourdes. Le6n, Nicaragua. Temporadas 92·93, 93·94. 
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poco desarrollo. Se present6 ademas engrosamiento del cuello 

de la raiz y escasez de raices secundarias. La floraci6n y la 

pega de frutos fue escasa, lo que segun los tecnicos que 

realizaron los analisis de tejido, se debi6 a deficiencia de 

boro (efecto de la fitotoxicidad) (Mario Bonilla, 1993. 

Comunicaci6n personal; Piedrahita, 1993b). Agrios (1989) 

menciona que la aplicaci6n al suelo de herbicidas pre

siembra, con frecuencia afecta la germinaci6n de las semillas 

y el crecimiento de las plantulas j6venes cuando se aplican 

en exceso o incorrectamente, pudiendo destruir el cultivo de 

manera similar a las malas hierbas. 

Los terrones redujeron la emergencia en 3% debido a 

preparaci6n irregular del suelo. Una lluvia caus6 formaci6n 

de costra lo que redujo la emergencia en 1.1% (Cuadro 5). 

La siembra superficial y el riego insuficiente 

mantuvieron franjas de terrene con semilla sin germinar, seis 

dias despues de iniciada la emergencia, lo que favoreci6 el 

ataque por hormigas, que redujeron la germinaci6n en 0.7% 

(Cuadro 5). King y saunders (1984) senalan que las hormigas 

bravas (Solenopsis geminata) se alimentan de las semillas de 

los cultivos. 

Los gus a nos alambres y cortadores sobrevi vientes del 

campo enmalezado en invierno redujeron la germinaci6n

emergencia en 0.6% y 0.9%, respectivamente (Cuadro 5). Para 

el caso de Spodoptera sp., King y Saunders (1984) mencionan 

que las larvas sobreviven en residues de cosecha, pudiendo 
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incluso, hacerlo en vegetaci6n seca durante un rnes. A inicios 

de esta ternporada todavia se aplicaba carbofuran en seco y no 

se hacia el riego inicial a capacidad de campo (Piedrahita, 

1993b). El gorgojo negro caus6 una rnerrna de 0.6% (Cuadra 5). 

2. Finca San Francisco 

En esta finca el problema de riego fue critico debido a 

la preparaci6n irregular de los canales, encontrandose 37.6% 

de ernergencia (Cuadra 5). La baja hurnedad redujo la 

gerrninaci6n en 38.75% e indirectarnente caus6 perdida de 23.2% 

de la sernilla, debido a que al ser sernbrada rnuy superficial 

( alrededor de 1 ern) y en terreno seco, fue atacada por 

roedores (Cuadra 5). Las barreras de king grass (Penniseturn 

purpureurn) se rnostraban descuidadas y probablernente 

albergaron los refugios de los ratones, los cuales fueron 

frecuenternente observados en los campos durante la noche 

(Luis Sarantes2 • 1993. Cornunicaci6n personal). Mortensen y 

Bullard (1967) sugieren sernbrar la sernilla de rnel6n a una 

profundidad de 1.2 ern, sin embargo, los autores hacen esa 

recomendaci6n bajo condiciones 6ptimas de preparaci6n de 

terreno, frrigaci6n y rnanejo fitosanitario; rnientras Lefiano 

(1980) rnenciona que la siernbra de mel6n debe hacerse 

colocando las sernillas a 2 em de profundidad en suelo bien 

preparado. Problemas y Control de Plagas de Vertebrados 

(1978), rnenciona que las poblaciones de roedores causan dano 

2Tecnico de la finca San Francisco, Le6n, Nicaragua. Temporadas 92-93 y 93-94. 
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a los cultivos, y a menudo son favorecidas por la creaci6n de 

habitats favorables. 

El gorgoj o negro afect6 la germinaci6n-emergencia en 

1.5%, los terranes redujeron en 0.4%; mientras los gusanos 

alambres causaron una merma de 0.05% (Cuadra 5). 

3. Finca san Jose de Telica 

En esta finca, la baja humedad fue el principal factor 

de reducci6n en poblaci6n (9.7%), sin embargo, fue la finca 

que present6 mejor emergencia {88.5%) {Cuadra 5). Esto 

probablemente se debi6 a la mejor preparaci6n de terrene, ya 

que en esta finca la formaci6n de terranes fue minima, no se 

observ6 formaci6n de costra y los encharcamientos (reflejan 

la nivelaci6n del terrene) fueron aislados (s6lo en algunos 

drenajes). 

Se observ6 0. 3% de reducci6n debido a pudrici6n de 

semilla, 0. 2% debido a gusano alambre y 0. 1% debido a 

terranes (Cuadra 5). 
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cuadro s. Emergencia y causas de reduccion en la germinac1on
emergencia en melon de exportacion sembrado en 
seco. Leon, Nicaragua. octubre-diciembre de 1993. 

---------------------------------- Fincas ------------------------------------
San Antonio San Francisco San Jose de Telica 

----------------------------------- X -------------------------------------

EMERGENCIA 66.6 37.6 88.5 

CAUSAS DE REDUCCION 
Semi ll a sin hLmedad 16.7 38.75 9.7 
Plantula sin hLmedad 1 .2 0.0 0.0 
Costra 1.1 0.0 0.0 
Terr6n 3.0 0.4 0.1 
Gorgojo negro 0.6 1.5 0.0 
Roedor 0.0 23.2 0.0 
Hormiga 0.7 0.0 0.0 
Pudrici6n de semilla 0.0 0.0 0.3 
Pudrici6n de plantula 0.0 0.0 0.0 
Gusano cortador 0.6 0.0 0.0 
Gusano alanbre 0.9 0.05 0.2 
Fitotoxicidad 8.6 0.0 0.0 
por trifluralina 

4. Finca Lourdes 

4.1 siembra en seco vs. siembra con pra-riego 

Se observ6 que bajo condiciones de siembra en seco, la 

reducci6n en gerrninaci6n-ernergencia fue significativamente 

mayor debido a baja hurnedad (P<0.05) respecto a otras causas 

de reducci6n, encontrandose 17.7% de la sernilla sembrada sin 

gerrninar, rodeada de tierra seca y 0.2% de plantulas 

marchitas, · sin humedad (Cuadra 6) • No se encontraron 

diferencias significativas (P<0.05) entre las demas causas de 

reducci6n en la gerrninaci6n-ernergencia. A los terranes, 

producto de la preparaci6n irregular del terrene, se atribuy6 

0.6% de la reducci6n en germinaci6n-emergencia. Los gusanos 

cortadores, los gusanos alarnbres, y el gorgojo negro, 
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sobrevivientes del cultivo de rnaiz de invierno, redujeron la 

gerrninaci6n-ernergencia en 1. 2%, 0. 4% y 0. 1%, respecti varnente. 

El complejo de hongos del suelo caus6 una reducci6n de 

plantulas de 0.1%. En el late sernbrado en seco se encontr6 

79.7% de emergencia (Cuadra 6). 

Baja condiciones de siernbra en pre-riego, la mayor 

causa de reducci6n en gerrninaci6n-emergencia fue la formaci6n 

de costra ( 2. 5%, a causa de una lluvia y siernbra a una 

pulgada y media de profundidad), significativarnente superior 

( P<O. 05) a otras causas de reducci6n: dafio por gusanos 

cortadores (1.5%), baja humedad en franjas de terrene 

desnivelada (1.2%) y terranes (0.9%) (Cuadra 6). 

La siembra bajo pre-riego present6 un numero de plantas 

significativamente mayor (P<O. 05) que la siembra en seco 

(93.6 vs. 79.7% de emergencia, respectivamente) encontrandose 

un incremento de 17% en la emergencia, respecto al sembrado 

en seco (Cuadra 6). Siendo el riego fundamental para los 

cultivos hort1colas (Holley Montes, 1979), Turchi (1968) y 

cox et al. (1992) recomiendan pre-regar antes de la siernbra 

si el terrene esta seco, para asegurar la germinaci6n y el 

establecirniento del cultivo. 
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cuadro 6. Emerqencia y causas de reduccion en la qerminacion
emerqencia en melon de exportacion sembrado en seco 
y con pre-rieqo. Finca Lourdes. Leon, Nicaragua. 
Octubre-diciembre de 1993. 

-------- --- --------- ---- - T i po de s i efnbr a ------- --- ---- -- --- - ------- -----
----- En seco ----- ----- Con pre-riego -----

-------------------------------- X -------------------------------------

EMERGENCIA 1 79.7 ~ • 17X > 93.6 b 

CAUSAS DE REDUCCION 2 

Semi lla sin hLmedad 17.7 8 1.2 b 
Pl,ntula sin humedad 0.2 b 0.0 c 
Costra 0.0 b 2.5 8 

Terr6n 0.6 b 0.9 be 
Gorgojo negro 0.1 b 0.0 c 
Pudrici6n de plantula 0.1 b 0.0 c 
Gusano cortador 1.2 b 1.5 b 
Gusano alambre 0.4 b 0.0 c 

1: ANDEVA (P<0.05). Porcentajes con letras iguales en la misma fila no difieren estadfsticamente. 
2: Prueba SNK (P<0.05). Porcentajes con letras iguales en la misma columna no difieren 

estadfsticamente. 



V. CONCLUSIONES 

- La baja humedad fue la mayor causa de reducci6n en 

germinaci6n-emergencia, para todas las fin cas, y los dos 

ciclos, exceptuando el late sembrado con pre-riego . 

- Se observe un incremento de 17% en emergencia a favor 

de la siembra con pre-riego comparada con la siembra en seco. 

La formaci6n de costra y terranes redujeron la 

emergencia del mel6n. 

- El complejo de hongos del suelo redujo la germinaci6n

emergencia del mel6n. 

- La fitotoxicidad por el herbicida trifluralina redujo 

la germinaci6n-emergencia del cultivo de melon. 

- Los gusanos cortadores y gusanos alambres, el gorgojo 

negro, las hormigas y los ratones redujeron la germinaci6n

emergencia del mel6n. 



VI. RECOMENDACIONES 

- Muestreo de plagas de suelo para detectar el problema 

a tiempo. 

- Preparaci6n temprana del terrene para eliminar plagas 

y sus hospederos. 

- Mejorar la preparaci6n del terrene (especialmente en 

cuanto a mullimiento y nivelaci6n). 

- Aplicaci6n de agroquimicos a las dosis y profundidades 

recomendadas (distancia respecto ala semilla). 

- Riege pre o post-siembra a capacidad de campo. 

- Dependiendo de las caracteristicas del suelo se debe 

manejar la profundidad de siembra para reducir el problema de 

costra~ 

Tratar 

pudriciones. 

la semilla con fungicida para reducir 

- Dar mantenimiento a las barreras rompeviento. 

- Eliminaci6n inmediata de rastrojos de cosecha. 



VII. RESUMEN 

De enero a abril y de octubre a diciembre de 1993, en 

las fincas exportadoras de melon en Leon, Nicaragua, se 

observe bajo porcentaje y desuniformidad en la germinaci6n

emergencia del cultivo. Esto se reflej6 en aumento de los 

costas de producci6n por resiembra y desuniformidad en manejo 

{periodo de las abejas en el campo, riego, cosecha) . 

El estudio tuvo como objetivo determinar las causas que 

reducen la germinaci6n-emergencia del mel6n en las fincas 

exportadoras, en Leon, Nicaragua. 

Cada late recibi6 el manejo agron6mico y fitosanitario 

caracteristico de cada finca. De octubre a diciembre se 

incluy6, en la finca Lourdes, un late manejado con pre-riego 

(riego en pre-siembra), practica sugerida por el Programa 

MIP-Mel6n Zamorano en Nicaragua para reducir los problemas de 

baja emergencia y resiembra. 

Para determinar la emergencia y las causas que afectaron 

la germinaci6n-emergencia del mel6n se tomaron 20 estaciones 

de 10 m de surco cada una, en lotes de alrededor de 10 mz, 11 

dias despues de siembra. Se cont6 el numero de plantulas y se 

revisaron cuidadosamente las posturas donde no se observ6 

emergencia, registrandose las causas que afectaron la 

germinaci6n-emergencia. 

El origen del problema de la reducci6n en germinaci6n

emergencia se debi6 mayormente a la baja humedad ocasionada 

par la preparaci6n y riego deficiente de los campos. Asi, en 
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San Jose de la Montana, con una mala preparaci6n del terrene 

y siembra en seco se encontr6 42% de emergencia; mientras que 

en Lourdes, con una preparaci6n regular y siembra con pre

riego se tuvo 94%. 

La buena preparaci6n del suelo y el riego 6ptimo y 

oportuno son aspectos claves para el establecimiento inicial 

del cultivo de melon, ya que promueven un alto porcentaje de 

germinaci6n y emergencia proveyendo a la semilla o plantula 

las condiciones ideales para su desarrollo al reducir la 

susceptibilidad del cultivo a condiciones bi6ticas y abi6ti

cas adversas. 



CAPITULO II 

EFECTO DE INSECTICIDAS SOBRE GALLINA CIEGA Phyllophaqa spp. 

EN MELON DE EXPORTACION 

I. INTRODUCCION 

Las plagas de suelQ constituyen uno de los problemas 

limitantes en la producci6n de melon, y estan asociadas a 

deficiencias en manejo agron6mico y fitosanitario 

(Piedrahita, 1993b). La gallina ciega (Phyllophaga spp.) se 

report6 atacando el cultivo de mel6n en Nicaragua durante la 

temporada 92-93, causando dafio a las raices d.el cultivo 

(Valdivia, 1993). En la zona de Le6n, el problema se present6 

en lotes donde anteriormente se sembraron gramineas como 

maiz, sorgo, o pastizales. La plaga se observaba durante la 

preparaci6n del terrene y previo a la siembra se aplicaba 

generalmente Furadan lOG al suelo. El control de gallina 

ciega en la mayoria de los cases se report6 como parcial y en 

algunos, como no satisfactorio, probablemente debido a 

deficiencias en el riego inicial, llegandose a la necesidad 

de aplicar Diazinon en post-emergencia dirigido al pie de las 

plantas y ]unto al agua de riego (Piedrahita, 1993a). 

Los objetivos del estudio fueron: 

Determinar el efecto de insecticidas sobre la 

poblaci6n de larvas de gallina ciega en mel6n. 

- Determinar la conveniencia de aplicar Furadan mas 

Diazinon en combinaci6n en mel6n. 



II. REVISION DE LITERATURA 

La gallina ciega Phyllophaga spp. se encuentra 

distribuida desde Estados Unidos hasta America del Sur. En 

Centroamerica la distribuci6n de las especies econ6micamente 

irnportantes es rnuchas veces lirnitada y rnuy relacionada con la 

distribuci6n de la lluvia y la altura sobre el nivel del mar. 

Mor6n (1986) sefiala que las gallinas ciegas pueden ser 

encontradas en casi todos los biornas desde el nivel del mar 

hasta 3500 rn de altura. 

La gallina ciega ataca rnaiz, sorgo, arroz, frijol, papa, 

tornate, cafe, zacates, etc. (King, 1984; King y Saunders, 

1984). La mayor parte de las especies se pueden distinguir 

por el arreglo de las setas larvales y por los genitales del 

macho (King y Saunders, 1984). 

A. Ciclo de vida 

Los huevos duran 10-14 dias; son blancos, inicialmente 

elongados, volviendose casi esfericos. Son colocados en el 

suelo humedo, de uno en uno o en pequenos grupos, entre 2-10 

ern de profundidad, esparcidos en un area aproximada de 20 cm2 

y usualmente bajo la cobertura de zacate, maleza, en zonas 

con alta concentraci6n de materia organica y, en general, 

cerca de los hues pedes de los adul tos (King y Saunders, 

1984). 

Las larvas pasan por tres estadios, los cuales se 

desarrollan en el suelo. Las larvas pequenas aumentan 10 a 15 
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veces su peso inicial en 20 a 60 dias hasta alcanzar el 

segundo instar; luego aumentan de 5 a 7 veces su biomasa, en 

30 a 60 dias hasta alcanzar el tercer estadio, el cual es el 

que causa dafio econ6mico. Algunas especies pueden completar 

su ciclo en un afio (E. menetriesi) y otras en dos afios 

(E. elenans). Otras lo completan en seis meses, perc se 

conserva el ciclo uni vol tina; mientras otras, baj o 

condiciones templadas, pueden durar hasta tres afios (King, 

1984; King y saunders, 1984; Moron, 1988). 

Las larvas de especies de dos afios entran en un periodo 

de descanso, dentro de una celda en el suelo, al terminar el 

primer afio de desarrollo, iniciAndose otra vez como larvas de 

tercer Jnstar al siguiente ano (King y Saunders, 1984). 

Las larvas tienen de 35-40 em de longitud cuando estAn 

maduras, son blanco-cremosas en forma de "C"; con una cabeza 

cafe-amarillenta promihente y mandibulas fuertes, las patas 

traseras son peludas y estAn muy desarrolladas (King y 

saunders, 1984). Baja condiciones extremas de sequla las 

larvas de tercer Instar dejan de alimentarse, se inactivan, 

profundizAndose 30-40 em para protegerse de las condiciones 

adversas que afectan las capas superiores del suelo (Mor6n, 

1986). 

El estadio de pupa dura de 21-30 dias, es de color cafe 

dorado, y se forma dentro de una celda de tierra. 

Los adultos viven de 8-90 dias. Son escarabajos medianos 

a grandes, de 16-25 mrn de largo, 8-11 mm de ancho de color 
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cafe oscuro a naranja-cafe; ernergen y vuelan poco despues de 

las primeras lluvias del afio desde mayo hasta principios de 

julio; vuelan y se aparean al atardecer. Ambos sexes son 

fuerternente atraidos a luces artificiales y hacia las plantas 

y Arboles de hojas anchas de los cuales se alimentan (Mor6n, 

1986; Lastres3 , 1994. Cornunicaci6n personal). 

Metcalf y Flint {1988) manifiestan que si los huertos 

son descuidados y se llenan de pastos y hierbas, los adultos 

de la gallina ciega ovipositaran en el huerto. Los terrenos 

que estan rodeados de Erythrina poeppigiana, Anona sp., yuca, 

pople, roble, sauce, nogal, tilo, fresno y maple, 

generalrnente estan infestados con gallina ciega todos los 

afios debido a que los adultos son atraidos a dichos arboles 

para alimentarse y poner sus huevecillos en suelo cercano 

(King y Saunders, 1984; Mor6n, 1986). 

B. Dano 

Las larvas cornen las raices del cultivo, debilitando y 

matando las plantas, pudiendo ademas causar infertilidad por 

reducci6n radicular de las plantas que sobreviven. Las larvas 

causan dano solamente durante el tercer estadio y la 

distribuci6n del dafio es caracteristicarnente parchosa o 

agregada, siendo mas frecuente en suelos bien drenados, cerca 

de pastos, plantaciones de cafe y cercos que contienen 

3 Ex-coordinadora del Programa HIP-Hel6n Zamorano en Honduras, Departamento de Protecci6n Vegetal, Escuela 
Agrfcola Panamericana 
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plantas alimenticias preferidas por los adul tos (King y 

Saunders, 1984; Godoy, 1994). 

Caceres y Andrews (1986) mencionan que, en algunas 

regiones de Honduras, el maiz sembrado en junio-julio (epoca 

de primera), y el frijol sembrado en octubre-noviembre, 

{epoca de postrera) son severamente atacados por esta plaga, 

siendo su ataque mas severo en postrera. 

Segun Insect Control Guide ( 1982) , en general, los 

sintomas del ataque de plagas de suelo se caracterizan por 

crecimiento lento de las plantas seguido de amarillamiento 

del follaje y finalmente por marchitez y muerte. Si las 

plantas se recuperan, quedan achaparradas y tendran baj a 

producci6n. 

En las zonas meloneras de Nicaragua el ataque de gallina 

ciega se observ6 desde las etapas tempranas del cultivo e 

incluso hasta los 20 dde, debido al ascenso de larvas que se 

encontraban inicialmente a mas de 20 em de profundidad, por 

fal ta de humedad en la superf icie {Ali Valdi via4
, 1994. 

Comunicaci6n personal). 

c. contro1 cultura1 

La destrucci6n de malezas con herbicidas yfo laboreo 

algunas semanas antes de la siembra reduce el dano por 

gallina ciega. Las condiciones humedas del suelo, 

4 Coordinador del Programa MIP-Mel6n Zamorano en Hicaragua, Departamento de Protecci6n Vegetal, Escuela 
Agrfcola Panamericana. 
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particularmente, durante el periodo de descanso de la larva 

pueden causar alta mortalidad (King y Saunders, 1984). 

Segun Metcalf y Flint (1988), no se debe sembrar 

hortalizas en suelos que han estado cubiertos de pastes 

durante afios, ni en aquellos afios en que las gallinas ciegas 

son abundantes, y los ~ampos se deben rotar con leguminosas 

durante uno o dos afios, hasta que las gallinas ciegas hayan 

desaparecido. Sin embargo, Moron (1986) cita que las larvas 

de gallina ciega prefieren las raices de gramineas (37.5%), 

leguminosas y rosaceas (14.2% para cada familia) sobre los 

otros grupos vegetales. 

Mor6n (1986) menciona que los adultos de Phyllophaga 

spp. prefieren ovipositar en suelos con alto contenido de 

materia orgAnica, y en campos infestados por Setaria spp. y 

otras malezas gramineas; sin embargo, CAceres y Andrews 

( 1986) no encontraron correlaci6n entre la poblaci6n de 

gallina ciega y la cantidad de malezas gramineas, ni el 

contenido de materia organica. 

D. Control Quimico 

King · y Saunders ( 1984) recomiendan la aplicaci6n de 

insecticidas dirigidos al suelo en areas con un historial de 

dafio o si se ven larvas durante la preparaci6n del terrene a 

densidades de 4 0 mas larvas grandes u 8 0 mas larvas 

pequefias por metro cuadrado. 

MAG/FAO/PNUD (1976) y Pears (1980) citados por Caceres 
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y Andrews (1986) mencionan niveles criticos de 1 larvajm2 ; 

mientras King ( 1984) menciona 2. 75 larvas grandes 6 5. 5 

larvas medianasjm2 para cultivos como maiz y frijol. Sin 

embargo, estes niveles son demasiado altos para el cultivo de 

melon, especialmente durante sus primeras etapas (~li 

Valdivia, 1994. Comunicaci6n personal). 

Para especies de un afio la aplicaci6n de insecticidas al 

momenta de la siembra del cultivo de invierno (primera), 

cuando las larvas son pequefias y probablemente mas 

susceptibles, podria bajar las poblaciones a niveles que 

afecten poco los rendimientos de los cultivos tanto de 

primera como de postrera (Caceres y Andrews, 1986). 

La aplicaci6n se puede hacer dirigida a la postura al 

momenta de la siembra, usando insecticidas granulados o 

dirigida a la base de las plantas, sin usar boquilla para 

obtener un chorro penetrante (King y Saunders, 1984) . Al 

respecto Valdivia (Comunicaci6n personal, 1994), sefiala que 

un ataque en mel6n, en etapa de cotiled6n, generalmente mata 

la plantula y si sobrevive, rara vez da frutos exportables. 

1. Diazinon 4EC (diazinon) 

Diazinon es un insecticida organofosforado de amplio 

espectro que elimina afidos, trips, gusanos del fruto y 

plagas de suelo (CIBA-GEIGY, 1989). Se recomienda aplicar 

previa a la siembra e incorporar inmediatamente a una 

profundidad de 4-8" (CIBA-GEIGY, 1983). 
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2. Furadan (carbofuran) 

Furadan es un insecticida nematostatico de amplio 

espectro con actividad sistemica 1 de contacto y de efecto 

residual; pertenece al grupo de los carbamatos 1 controla 

ef icazmente muchas especies de nematodes 1 e insectos del 

suelo y del follaje que atacan los cultivos d~sminuyendo los 

rendimientos y la calidad de la producci6n (FMC la) . El 

Furadan se aplica al momento de la siembra en bandas de 15-20 

em sobre o al fondo de los surcos. Es conveniente que el 

suelo este humedo o regar luego de la siembra para que el 

ingrediente activo se desprenda del material inerte (FMC 2a 1 

3a) • 



III. MATERIALES Y METODOS 

El estudio se llev6 a cabo de octubre a diciembre de 

1993 en el lote con mayores antecedentes de ataque por 

gallina ciega en la finca San Francisco, en Leon, Nicaragua. 

El terrene se prepare con dos pases de rompl6n, uno de 

arado de disco a una profundidad de 30 em y tres pasep de 

rastra. Se utilize el hibrido Hy-Mark (mel6n tipo 

cantaloupe). La siembra fue manual a 0.20 m entre posturas y 

1.80 m entre surcos, colocandose dos semillas por postura. 

Se utilizaron 36 m2fparcela (replica) evaluandose cuatro 

tratamientos con tres replicas cada uno {Cuadra 7), y se us6 

un diseno experimental de bloques completos al azar. 

cuadro 7. Tratamientos evaluados en estudio de insecticidas 
para control de larvas de Phyllophaga spp. en 
mel6n. Finca san Francisco, Le6n, Nicaragua. 
octubre-Diciembre de 1993. 

Tratamientos 

Diazinon 4EC 
Furadan lOG 
Diazinon 4EC+Furadan lOG 
Testigo 

Dosisfmz 

1 1 
40 lb 

1 1 + 40 lb 
No se aplic6 

Las dosis empleadas fueron las de uso convencional en la 

finca. El Diazinon se aplic6 con bomba de mochila en toda la 

parcela y se incorpor6 a una profundidad de 6" con un pase 

adicional de rastra. El Furadan se aplic6 mecanicamente 
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previo a la siembra y se incorpor6 en banda a 2-3" de 

profundidad. La combinaci6n se aplic6 asperjando primero el 

Diazinon y luego incorporando el Furadan en la forma 

anteriormente descrita para cada insecticida. 

Para determinar las poblaciones de larvas de gallina 

ciega se realizaron muestreos antes y despues de la siembra. 

Previo a la siembra se hicieron muestreos, antes, durante y 

despues de la preparaci6n del terrene. Despues de siembra se 

hizo un muestreo inmediatamente despues de la siembra y otro 

poco antes de la emergencia, esto porque el cultivo emergi6 

hasta 12 dfas despues de sembrado, debido a irregularidades 

en el terreno que demoraron el primer riego. Una vez emergido 

el melon, se muestre6 a los 5, 10, 15, 20 y 30 dde. 

Se tomaron dos muestras de suelo por replica por fecha 

de muestreo. Las muestras se extrajeron con pala, teniendo 

cada una 0.30 m x 0.30 m x 0.30 m. Se revis6 cuidadosamente 

la tierra extrafda, registrandose el numero de larvas vivas 

de Phyllophaga spp. Se revisaron las posturas para establecer 

causas de no emergencia. Se muestrearon las poblaciones de 

plantas a los 5, 10, 15, 20 y 30 dde, tomandose 2 estaciones 

de cinco metros de surco, por replica. Se realizaron 

estimados de cosecha cinco d1as antes de la misma, 

muestreandose el centro de dos surcos, escogidos al azar, por 

replica, tomando estaciones de 9 m2 (5 m x 1.80 m) por surco. 

se contaron las frutas potencialmente exportables y se 

estandarizaron a tamafio 18, estimandose un 25% de descarte. 
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Las aplicaciones de productos quimicos para control de 

insectos del follaje y de enfermedades, asi como el manejo 

agron6mico post-siembra fue el mismo de la finca para todos 

los tratamientos. 

Para el analisis de datos se realize un analisis de 

varianza y se hicieron pruebas de separaci6n de medias SNK, 

con el programa estadlstico SAS. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

Durante los muestreos se encontraron principalmente 

larvas grandes de Phyllophaga menetriesi de tercer instar y 

esporadicarnente larvas de gusano alarnbre, cr isornelidos y 

carabidos (depredadores). La labranza caus6 alta rnortalidad 

sobre las larvas de gallina ciega, encontrandose diferencias 

significativas (P<O .1) en poblaci6n de larvas entre los 

muestreos antes, durante y despues de la labranza. Previo al 

inicio de la preparaci6n del terrene se hallaron 4.6 

larvasjmuestra, mientras que al final de la labranza se 

hallaron 0.95 larvasjrnuestra (Cuadro 8), encontrandose una 

disminuci6n de la poblaci6n inicial de 80%. Durante el volteo 

del terrene las larvas son destruidas por los discos de los 

implementos, por la fricci6n contra los terranes, y adernas, 

son expuestas a enemigos naturales como pajaros y a los rayos 

solares. 

cuadro 8. Larvas de Phyllohaqa spp. encontradas antes, 
durante y despuis de la preparaci6n del terreno en 
mel6n. Finca San Francisco, Le6n, Nicaragua. 
octubre-Diciembre de 1993. 

Muestreo 

Antes de arar 
Durante arado 
Despues de arado 

Larvas vivasjmuestra de suelo· 

x (s) 

4.65 a 
1.75 b 
0.95 c 

± 1.23 
+ 1.12 
+ 0.76 

*: Prueba SNK (P<0.1). Promedios con letras iguales no difieren estadfsticamente. 
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El cultivo ernergi6 12 dds debido a dificultades para 

regar per preparaci6n irregular del terrene. No se 

encontraron diferencias significativas (P<0.1) entre el 

nurnero de larvas per rnuestra encontradas inrnediatarnente 

despues de siernbra y poco antes de ernergencia (Cuadra 9), 

probablernente debido a la poca difusi6n de los insectic~das 

aplicados en seco. El caso del Furadan es cr1tico porque 

requiere hurnedad para liberar su ingrediente activo del 

material inerte de la forrnulaci6n (FMC 2a). Per otro lado, 

las larvas de gallina ciega se hallaron a mas de 15 ern de 

profundidad, debido a falta de hurnedad en la superficie. Se 

encontraron diferencias significativas {P<0.1) entre el 

nurnero _de larvas par rnuestra antes y despues de regar (Cuadra 

9). Esto pudo deberse ala activaci6n de los insecticidas 

despues de hurnedecido el suelo, los cuales causaron 

rnortalidad de larvas de gallina ciega, y a que estas 

probablernente ascendieron hacia la superficie al hurnedecerse 

el terrene. 
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cuadro 9. Larvas de Phyllophaqa spp. encontradas despues 
de siembra en estudio de insecticidas en melon. san 
Francisco, Leon, Nicaraqua. octubre-Diciembre de 
1993. 

Larvas vivasfmuestra 

DDE 1 Rieqo X (S) 

o2 No 0.75 a + 0.34 
03 No 0.58 a + 0.51 
5 Si 0.29 b + 0.26 

10 Si 0.17 b ± 0.25 
15 Si 0.13 b + 0.23 
20 Si 0.17 b ± 0.25 
25 SI 0.17 b + 0.20 
30 Si 0.08 b ± 0.19 

*: Prueba SNK (P<0.1). Promedios con letras iguales no differen estadfstfcamente. 
1 

: 0 f as despu~s de emergenc i a. 
2

: Inmediatamente despu~s de siembra. 
3

: Poco antes de emergencia. 

de suelo • 

Se encontraron diferencias significativas (P<O. 1) en 

poblaci6n de larvas de gallina ciega entre los tratamientos 

Diazinon+Furadan y el testigo, y entre Diazinon y el testigo; 

pero no se encontraron diferencias significativas (P<0.1) 

entre Furadan y el testigo. Esto ultimo I posiblemente se 

debi6 a la demora en la activaci6n del Furadan. AdemAs, se 

encontr6 · · que la combinaci6n Diazinon+Furadan redujo 

significativamente (P<0.1) mAs las poblaciones de larvas que 

Furadan aplicado solo, pero no se encontraron diferencias 

significativas (P<0.1) entre la combinaci6n de los 

insecticidas y Diazinon aplicado solo. Es posible que el 

Diazinon causara mayor mortalidad y mAs rApido que Furadan 
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debido a su forma de aplicaci6n, ya que fue distribuido 

uniformemente en toda la parcela y a que los tratarnientos con 

Diazinon incluyeron un pase adicional de rastra para 

incorporar el insecticida. Por otro lado, la cornbinaci6n de 

los insecticidas pudo causar mayor rnortalidad debido a que 

fue el tratamiento con mayor dosis de ingrediente activo por 

area. En el caso del tratamiento de Furadan aplicado solo, 

este pudo tardar mayor tiempo- en activarse por la baja 

hurnedad del terrene, lo que probablernente le rest6 eficacia 

en el control de la plaga (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Larvas de Phyllophaqa spp. encontradas bajo 
los tratamientos en estudio de insecticidas en 
mel6n. Finca san Francisco, Le6n, Nicaragua. 
Octubre-Diciembre de 1993. 

Larvas vivasfmuestra de suelo· 

Tratamiento Dosis/mz X (s) 

Diazinon+Furadan 1 1 + 40 lb 0.14 a + 0.23 
Diazinon 1 1 0.26 ab + 0.34 
Fur a dan 40 1b 0.40 be + 0.46 
Testigo No se aplic6 0.43 c + 0.40 

*: Pr~ SNK (P<0.1). Promedio con letras iguales no difieren estadfsticamente. 

Nose encontraron diferencias significativas (P<O. 05) en 

poblaci6n de plantas, ni en rendimientos entre los 

tratamientos. Esto indica que bajo las condiciones del 

estudio (riego insuficiente a la siernbra) , el aplicar 
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insecticidas probablemente no reduce la poblaci6n de gallina 

ciega de modo que se refleje significativamente en mayor 

numero de plantas por metro lineal de surco y mayores 

rendimientos (Cuadros 11 y 12). Sin embargo, se observe la 

tendencia de mayor numero de plantasjmetro lineal de surco y 

de mayores rendimientos en los tratamientos Diazinon+Furadan 

y Diazinon aplicado solo versus los tratamientos aplicados 

s6lo con Furadan y el testigo, lo que podr1a deberse a las 

rnenores poblaciones de larvas de gallina ciega encontradas 

bajo los dos primeros tratamientos. 

cuadro 11. Plantas por metro lineal de surco encontradas 
bajo los tratamientos en astudio de insecticidas 
para control de Phyllophaqa spp. en mel6n. Finca 
San Francisco, Le6n, Nicaraqua. Octubre-Diciembra 
de 1993. 

Nfrmero de plantasfm lineal· 

Tratamiento Dosis/mz X 

Diazinon+Furadan 1 1 + 40 1b 3.40 a 
Diazinon 1 1 3.36 a 
Fur a dan 40 1b 3.25 a 
Testigo No se aplic6 3.16 a 

*: Prueba SNK (P<0.05). Promedios con letras iguales no difieren estadfsticamente. 



59 

Cuadro 12. Rendimientos estimados obtenidos bajo los 
tratamientos en estudio de insecticidas para 
control de Phyllophaqa spp. en melon. Finca 
San Francisco, Leon, Nicaragua. octubre
Diciembre de 1993. 

Tratamiento 

Diazinon 
Diazinon+Furadan 
Fur a dan 
Testigo 

Dosis/mz 

1 1 
1 1 + 40 1b 

40 1b 
No se aplic6 

Cajasfmz· 

448 a 
431 a 
419 a 
408 a 

•: Prueba SNK (P<O.OS). Promedios con letras iguales no difieren estadfsticamente. 



V. CONCLUSIONES 

- La labranza caus6 alta mortalidad de Phyllophaga spp, 

reduciendo en 80% la poblaci6n inicial. 

- Al parecer los insecticidas aplicados no son efectivos 

para controlar plagas de suelo si no se proporciona 

suficiente humedad al terrene. 

- Baja las condiciones de riego inicial deficiente en 

que se cultiv6 el mel6n bajo estudio (situaci6n comun en las 

fincas meloneras en Leon), nose recomienda la aplicaci6n 

combinada de Diazinon+Furadan, ya que no se encontr6 

diferencia estad1stica (P<O.l) ni en poblaci6n de plantas, ni 

en rendimientos entre los tratamientos evaluados, aunque se 

observ6 la tendencia de mayor numero de plantas por metro 

lineal de surco y mayores rendimientos en los tratamientos 

aplicados con Diazinon+Furadan y Diazinon aplicado s6lo. 



VI. RECOMENDACIONES 

- Muestrear las plagas de suelo para detectar a tiempo 

el problema. 

- Empezar a preparar el terrene temprano, para evitar 

atrasos por lluvias repentinas y reducir las poblaciones de 

gallina ciega. 

- Preparar los campos en horas del dla para que los 

pAjaros y los rayos del sol reduzcan las poblaciones de 

gallina ciega. 

- Implementar el riego en pre-siembra o en post-siembra 

inmediata a capacidad de campo, para activar los insecticidas 

granulados y promover la difusi6n de los insecticidas 

liquidos. 

- Optimizar la fertilizaci6n, lo que sumado al riego 

adecuado, acelerarA el proceso germinaci6n-emergencia y 

desarrollo de la plAntula. Esto reduce la exposici6n de la 

semilla al ataque de plagas, obteni~ndose un cultivo con un 

sistema radicular vigoroso que absorverA mAs rApido el 

insecticida sist~mico aplicado y serA menos susceptible al 

ataque de gallina ciega. 

controlar la plaga en cultivos de rotaci6n de 

invierno: malz, sorgo, etc., ya que esto reducirA la 

incidencia y severidad del dano al inicio de la temporada 

melonera. 

Evitar campos enmalezados de gramlneas, hAbitat 

preferido por los adultos de gallina ciega para ovipositar. 
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- Calibrar correctamente el equipo, el cual debe estar 

en 6ptimas condiciones al memento de la aplicaci6n. 

- Evitar sobredosificaci6n de insecticidas aplicados al 

suelo, lo cual aumenta los costos de producci6n a corte plazo 

y puede seleccionar poblaciones de la plaga resistentes a 

mediano y largo plazo. 

- La aplicaci6n debe ser supervisada por una persona 

calificada y de confianza, chequeando que no queden franjas 

sin aplicar insecticida. 

- Mantener registros de historial de campo para manejar 

eficientemente la plaga. 



VII. RESUMEN 

Al inicio del ciclo rnelonero 93-94, en la finca San 

Francisco, ubicada en Leon, Nicaragua, se evalu6 el control 

quimico de gallina ciega (Phyllophaga spp.). Los objetivos 

del estudio fueron determinar el efecto de tres tratamientos 

con insecticidas y un testigo sin aplicar sobre la poblaci6n 

de larvas de gallina ciega y determinar la conveniencia de la 

aplicaci6n conjunta de Diazinon mAs Furadan, generalizada en 

la finca San Francisco. 

El estudio se realiz6 en el lote con rnayores 

antecedentes de ataque por gallina ciega. En pre-siernbra se 

hicieron muestreos antes, durante y despues de la preparaci6n 

del terrene. Despues de la siernbra se hicieron dos rnuestreos 

antes de emergencia, y cinco despues de ernergido el cultivo 

(de los cinco hasta los 30 dde). El tamano de muestra fue de 

0.30 m x 0.30 m x 0.30 m. Los tratamientos evaluados fueron 

Diazinon 4EC {1 1/mz), Furadan lOG (40 lb/mz), una 

combinaci6n de Diazinon 4EC (1 1/mz) mAs Furadan lOG (40 

lbjmz) y un tratamiento testigo sin aplicar. 

Se observ6 que la labranza caus6 80% de mortalidad sobre 

las poblaciones iniciales de larvas de gallina ciega, por 

dana directo y exposici6n a condiciones adversas y enemigos 

naturales. 

Antes de la preparaci6n del suelo se encontraron 4.6 

larvasjmuestra; luego de dos pases de rompl6m, uno de arado 

y tres de rastra se encontraron 0. 95 larvasjmuestra. El 
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cultivo emergi6 12 dias despues de siernbra debido a 

dificultades de riego 

per iodo en que no se 

poblaci6n de larvas 

insecticidas aplicados. 

per mala nivelaci6n del terrene, 

observe reducci6n irnportante de la 

de gallina ciega debido a los 

Despues de emergencia no se encontraron diferencias 

significativas (P<O .1) en · poblaci6n de larvas de gallina 

ciega entre Furadan y el testigo. Ademas, se encontr6 que la 

combinaci6n de Furadan mas Diazinon redujo significativamente 

(P<0.1) mas la poblaci6n de gallina ciega que Furadan 

aplicado solo, pero no se encontraron diferencias 

significativas (P<O. 1} entre la cornbinaci6n de los 

insecticidas y Diazinon aplicado solo. Se observ6 que las 

poblaciones de larvas se mantienen a pesar de la aplicaci6n 

de insecticidas debido a deficiencias en la ejecuci6n de 

labores agron6micas claves del cultivo como riego a capacidad 

de campo en su etapa inicial que permita una mejor 

distribuci6n del insecticida en el suelo. 

Nose encontraron diferencias significativas (P<0.05) en 

poblaci6n de plantas, ni en rendimientos entre tratarnientos. 



CAPITULO III 

DINAMICA POBLACIONAL DE Liriomyza sativae (Diptera: 

Agromyzidae) Y SU PARASITISMO EN MELON DE EXPORTACION 

EN LEON, NICARAGUA 

I. INTRODUCCION 

El minador de la hoja, Liriomyza sativae Blanchard, es 

una plaga secundaria que alcanz6 estatus de primaria en 

Nicaragua, donde, en el ciclo 92-93, signific6 el 56% de las 

causas de perdida y abandono de areas sembradas de melon 

honeydew (Valdivia, 1993). En general, se considera que el 

problema de minador radica en desconocimiento de la biologia 

de la plaga y su parasitismo; aplicaciones de insecticidas de 

amplio espectro, especialmente durante los primeros 15 dias 

despu~s de emergencia (dde); alta mortalidad de enemigos 

naturales; posible resistencia a insecticidas y alta 

capacidad reproductiva de la plaga (Carballo~~., 1990). 

Los objetivos del estudio fueron: 

Determinar el efecto de los plaguicidas sabre la 

dinAmica poblacional de L· sativae y su parasitismo en mel6n. 

- Ideritificar parasitoides de L· sativae en mel6n. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

A. Distribucion y hospederos 

El minador de la hoja (Liriomyza sativae Diptera: 

Agromyzidae) se considera como una especie neoartica y 

neotropical. Es una de las plagas realmente polifagas que 

existen, reportandose como econ6micamente importante en 

varies pa1ses de America en cultivos ornamentales y 

hort1colas como: crisantemo, papa, tomate, chile, remolacha, 

frijol, sandia, mel6n, etc. (Carballo et al., 1990; 

MAG/CATIE, 1990; Rodriguez et al., 1991). 

B. Estatua de p1aqa 

En Costa Rica, el minador de la hoja alcanz6 el estatus 

de primaria debido al uso indiscriminado de insecticidas de 

amplio espectro, sobre esta y otras plagas, iniciado afios 

atrAs, en ornamentales y hortalizas. Esto se explica debido 

a que los insecticidas eliminaron en forma selectiva los 

enemigos naturales del minador, principalmente los 

parasitoides, conduciendo al aumento dramAtico de la plaga 

(Carballo et AI., 1990). 

SegUn MAG (1990) el incremento de minador de la hoja se 

debe a cuatro factores principales: 

1) Condiciones climAticas especiales. 

2) Mal uso de plaguicidas. 

3) Desarrollo de resistencia de la plaga. 

4) Reducci6n de poblaciones de enemigos naturales. 
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Carballo et al. ( 1990) reportan que en Costa Rica _L. 

sativae desarrollo resistencia a los plaguicidas, lo cual 

redujo la muerte directa de la plaga y condujo al aumento en 

la dosis y el numero de aplicaciones. Esto provoc6 a su vez 

una mayor mortalidad de los parasitoides y redujo su acci6n 

sobre la mortalidad de la plaga. El problema se agrav6 porque 

la resistencia de los parasitoides a los plaguicidas no se 

desarroll6 a la misma velocidad que la de la plaga. 

Oatman y Kennedy (1976) citados per MAG/CATIE (1990) 

in forman 

romperse 

respecto a 

el balance 

Liriomyza como plaga 

consecuencia del empleo 

plagas. 

con 

de 

sus enemigos 

metomi 1 par a 

prirnaria, al 

naturales, a 

cornbatir otras 

En Estados Unidos se ha encontrado resistencia en 

Liriomyza a permetrina, metamidofos y metil-paration; esta 

situaci6n es grave porque son grupos toxicol6gicos 

diferentes, suponiendose as1 que existe resistencia cruzada 

a una gran cantidad de insecticidas (Parella et al., 1984 

citado per MAG/CATIE, 1990). 

Liriomyza es un insecta que fAcilmente desarrolla 

resistencia debido a su ciclo biol6gico relativamente corte 

(20 d1as), lo cual le permite varias generaciones en poco 

tiempo (MAG/CATIE, 1990). Lo anterior sumado a su alta tasa 

de reproducci6n, la convierten en una plaga extremadamente 

peligrosa (Rodriguez et al., 1989). 
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c. Ciclo de vida 

Los huevos duran 2-4 dias y son puestos de uno en uno en 

la lamina de la hoja (King y Saunders, 1984). Una hembra 

puede poner en promedio 288 ± 50 huevos durante su vida 

(Leibee, 1984 citado por Acosta, 1992). 

Las larvas duran 7-10 dias, son de 1-2 mm de largo 

cuando estan totalmente desarrolladas, de color amarillo a 

cafe, pasando por cuatro estadios (King y saunders, 1984; 

MAG/CATIE, 1990) . 

La pupa dura 8-15 dias. El minador empupa generalmente 

en el suelo, pero puede hacerlo dentro de una hoja o pegado 

a la superficie de la misma (King y Saunders, 1984; 

MAG/CA~IE, 1990) . 

El adulto vive 15-20 d1as. Es una mosca pequena, de 2 mm 

de longitud, de color negro con manchas amarillas en la 

frente, escutelo, patas y abdomen (MAG/CATIE, 1990). 

D. Dafto 

Las larvas comen los tejidos entre las epidermis de las 

hojas, trazando minas espirales y galerias de diferentes 

tamanos a 'medida que se alimentan; el ataque severo provoca 

que las hojas se sequen y caigan (King y Saunders, 1984; 

Acosta, 1992). 

Las hembras perforan el haz de las hojas, produciendo 

picaduras de color clara. Ponen huevos en el 10-15% de las 

heridas y del resto se alimentan ella y el macho (MAG/CATIE, 
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1990). 

E. control biol6qico 

MAG/CATIE (1990) menciona que en Estados Unidos, 

Colombia y Peru se crian comercialmente en laboratorio los 

parasitoides Diglyphus begine, Chrysocharis sp. ·, 

Hemiptarsenus semialbiclava y Opius dissi tus. Carballo et al. 

(1990) reportan que el porcentaje de parasitismo de Liriomyza 

en cultivos horticolas es bajo en las primeras etapas de los 

cultivos, sin embargo, este se incrementa hasta alcanzar el 

maximo porcentaje hacia el final del ciclo del cultivo. 

La mortalidad de Liriomyza debido a parasitismo es mayor 

a altitudes menores de 1700 metros sabre el nivel del mar 

(msnm), probablemente debido a que en ese rango de altura 

existe un mayor numero de especies de parasitoides mejor 

adaptadas que sabre los 1700 msnm (Carballo et al., 1990). 

F. Etecto de los insecticidas sobre el parasitismo 

Los insecticidas de contacto, de amplio espectro, 

aplicados contra otras plagas, afectan en mayor grado a los 

parasitoicfes que a los minadores debido a que estos estan 

relativamente protegidos al vivir dentro de las hojas, 

mientras que los parasitoides deben encontrar a sus 

hospedantes caminando por la superficie de las hojas donde 

estan muy expuestos a la acci6n de los insecticidas (Carballo 

et a 1. , 19 9 0) . 
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Carballo et al. (1990) 

ciromazina (Trigard) sabre 

(Oygliphus sp.) es menor que 

Liriomyza. 

reportan que el efecto de 

las larvas de parasitoides 

sabre las larvas sanas de 

Para lograr un control natural adecuado, se debe 

incrementar la curva de parasitismo en las primeras etapas, 

permitiendo alcanzar el equilibria en forma temprana. Se 

recomienda usar practicas que permi tan a los parasi to ides 

estar presentes en el campo antes de la s iembra; apl icar 

insecticidas granulados por su menor efecto sabre los 

parasi to ides; y hacer aspersiones parciales para que los 

parasitoides no afectados por los insecticidas puedan 

reproducirse y aumentar su poblaci6n {Carballo et £1., 1990). 

Segun Price (s.f.), el numero de parasitoides de minador 

depende de la abundancia de hospederos y el numero de 

minadores depende de los tratamientos con pesticidas. Por lo 

tanto, efectos directos de pesticidas en la mortalidad de 

parasitoides no son efectivamente medidos por el simple 

conteo de parasitoides que se desarrollan de poblaciones de 

minador que a su vez dependen de las aplicaciones de 

plaguicidas. Sin embargo, el parasitismo es un buen parametro 

para evaluar el impacto de pesticidas en la supervivencia de 

los parasitoides. 
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G. Importancia de las malezas y otros cultivos 

Carballo et al. (1990) rnenciona que las malezas, dentro 

o alrededor de los campos, juegan un papel muy irnportante en 

el control biol6gico surninistrando nectar, polen y 

hospedantes 

poblaciones 

alternos para 

importantes de 

los parasitoides; mantienen 

parasitoides en ausencia del . 

cultivo o bien en sus prirneras etapas, cuando la densidad de 

los parasitoides es cr1tica. 

Hidalgo y Carballo {1991) sugieren estudiar malezas 

hospederas para la selecci6n de especies que presenten: 

1) Alta infestaci6n de L· sativae y alto parasitisrno, las 

cuales ser1an importantes como fuentes de parasitoides. 

2) Alta infestaci6n de L· sativae y bajo parasitismo, las 

cuales podr1an utilizarse como malezas trampa. 

Carballo ~ ~- (1990) sugieren investigaci6n en 

alternativas de manejo para Amaranthus y Bidens (presentan 

87% y 66% de parasitismo, respectivamente) que reduzcan su 

competencia con el cultivo: presencia de bandas y hordes de 

malezas alrededor de campos de cultivo. 

H. U•o de trampas amarillas 

Las trampas amarillas deben ser colocadas a la siembra. 

Se usan para disminuir las poblaciones de minador, indican el 

lugar de donde provienen las infestaciones, s irven para 

determinar su presencia estacional y abundancia, y para 

decidir el uso de insecticidas (Parella y Jones, 1984 y 
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Raman, 1984 citados por MAG/CATIE, 1990; Acosta, 1992). 

Chavez y Raman (1987) reportan trampas amarillas 

pegajosas en forma de plancha (16 em x 16 em), dispuestas 

verticalmente a una altura de 60 em usando estacas de madera, 

como las mas efectivas para capturar Liriomyza en papa, 

encontrando poblaciones de adultos significativamente 

(P<0.05) mas bajas en los lotes donde se prob6 este tipo de 

trampa. Los autores aconsejan remover las trampas en per1odos 

de fuertes vientos, ya que a pesar de encontrar que la 

velocidad del viento no esta correlacionada con la captura de 

minador, s1 se encontr6 correlaci6n (r=0.519, P<0.05) con la 

captura de enemigos naturales. 

Las trampas de arrastre son marcos de madera, rodeados 

de plastico untado de grasa, las cuales se pasan por el 

cultivo todos los d1as (MAG/CATIE, 1990) . ChAvez y Raman 

(1987) sugieren este tipo de trampa (2m x 0.75 m) untada con 

aceite de motor usado, la cual es acarreada por dos 

trabajadores a cada lado del surco. Otro tipo de trampas 

amarillas son las de galones plasticos con un sosten de 

madera, untados con grasa transparente (MAG/CATIE, 1990). 

r. Control quiaico 

King y Saunders ( 1984) recomiendan la aplicaci6n de 

insecticidas cuando mas del 20% del area foliar este atacada. 

El Programa MIP-Mel6n Zamorano en Nicaragua no recomend6 

niveles cr1ticos para combatir qu1micamente el minador de la 
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hoja; lejos de ella, la politica del prograrna fue presentarlo 

como una plaga secundaria, cuyo cornbate (rnejor rnanejo) se 

debia basar en racionalizar las aplicaciones de insecticidas 

dirigidas a lepid6pteros y chupadores, especialrnente en las 

etapas ternpranas del cultivo (Piedrahita, 1992a). 



III. MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se realize de enero a abril de 1993, en lotes 

comerciales de melon de las fincas San Antonio, San Francisco 

y San Jose, en Leon, Nicaragua. 

Durante los muestreos se tomaron cinco estaciones, dos 

ubicadas hacia la entrada del viento y las restantes hacia el 

centro del lote; cada estaci6n consisti6 de 10 plantas y se 

muestreron lotes de alrededor de 10 mz, en promedio 2 veces 

por semana. Durante los primeros 25 dde se revisaron plantas 

completas, mientras que a partir de los 26 dde solo se revis6 

una gu1a por planta. 

S6lo se muestrearon larvas y adultos de minador; cada 

cinco dias se recolect6 material infestado por larvas, el 

cual fue colocado en cajas de cria. Luego de que las larvas 

empuparon, se cont6 el numero de pupas y estas se separaron 

del material vegetal para facilitar su observaci6n. 

Finalmente, despues de la emergencia de los adultos, se 

realiz6 un nuevo conteo en base al cual se determin6 el 

porcentaje de parasitismo. 

El efecto de los plaguicidas sobre las poblaciones del 

minador y ·sus parasitoides se estim6 analizando la dinAmica 

poblacional registrada durante el ciclo, los insecticidas 

empleados, el numero de aplicaciones, asi como el momenta en 

que se realizaron. · 
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cuadro 13. Aplicaciones de insecticidas realizadas en ~incas 
productoras de melon. Leon, Nicaragua. Enero-abril 
de 1993. 

FINCA 

SAN FRANCISCO SAN JOSE SAN ANTONIO 

DDE 1 PROOUCTO OOSIS/mz DOE PROOUCTO OOSIS/mz DOE PROOUCTO DOSIS/mz 

0 Furadan 10G 40 lb 0 Furadan 10G 33 lb 0 Furadan 10G 43 lb 

5 Vydate 0.6 12 Vydate 0.2 l 11 Metasystox 1.5 

16 Endosul fan 16 MTD 0.1 l 28 Diazinon , l 
Endosul fan 0.35 l 

21 Endosul tan 34 Diazinon 0.8 l 
21 MTD 0.2 l Dipel 1 lb 

26 Vertimec 0.05 l Endosulfan 0.5 l 
39 Halation 1 l 

27 MTD 0.6 l 26 MTD 0.2 Dipel 0.27 kg 
Diazinon 0.5 

31 MTD 0. 7S l 42 MTD 0.9 
31 Vydate 1 l 

38 Dipel 0.5 kg 46 Endosul fan 1. 2 l 
Endosul fan 1 l 33 Metomex 0.23 kg Metomex 0.1 kg 

Diazinon 0.83 l 
43 Metomex 0.07 kg 53 Diazinon 0.5 

Dipel 0.5 kg 41 Metomex 0.23 kg Pounce 0.5 
MTD 0. 7S l Vertimec 0.13 l 

Dipel 0.6 kg 
45 Metomex 0.06 kg 

Oipel 0.5 kg 44 Metomex 0.23 kg 
Endosul fan 1.2 l 

51 Vydate 0.5 l 
Dipel 0.5 kg 48 Bactospeine 1.6 kg 

Diazinon 1 • 1 l 
59 Endosul fan 1 l 

Dipel 0.5 kg 55 Metomex 0.23 kg 

65 Pounce 1.25 l 59 Dfazinon 1.3 l 
Metomex 0.06 kg Metomex 0.15 kg 

t Dfas des~s de emergencfa 

Los adultos de minador y los parasitoides encontrados se 

identificaron en el Centro de Inventario Agroecol6gico y 

Diagn6stico (CIAO) del Departamento de Protecci6n Vegetal de 

la Escuela Agricola Panamericana, El Zamorano. 

Para el analisis de datos se realizaron analisis de 

varianza y pruebas de separaci6n de medias SNK para 
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determinar diferencias en poblaci6n de larvas y adultos de 

minador 1 entre las diferentes fechas de muestreo. Estes 

anAlisis se hicieron independientes para cada finca. 

Durante los muestreos 1 de los 0 a los 25 dde, se tomaron 

plantas completas; mientras que de los 26 a los 70 dde, se 

tom6 una guia por planta. Debido a que en la literatura 

revisada 1 no se encontr6 un factor de conversi6n para 

transformar guia a planta 1 los anAl isis se hicieron por 

separado para cada periodo. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

A. Din&mica poblacional de ~. sativae y su parasitismo. 

Liriomyza sativae fue la unica especie de minador de la 

hoja encontrada atacando el cultivo de melon en Nicaragua. 

Situaci6n similar fue reportada por Acosta (1992) en 

Choluteca, la principal zona melonera de Honduras~ 

En general, el parasitismo fue bajo al inicio del 

cultivo, aument6 paulatinamente a medida que este se 

desarroll6 y virtualmente desapareci6 alrededor de los 50 dde 

(Figuras 1 y 2}. Este estudio se realiz6 en campos bajo uso 

intensive de insecticidas, lo cual explica los bajos niveles 

de parasitismo. Segun Carballo et ~- (1990} bajo esas 

condiciones los parasitoides no estAn en capacidad de dar una 

respuesta significativa al incremento de la plaga y no pueden 

regular su poblaci6n. 

1. Finca San Francisco 

En San Francisco, el lote evaluado, se sembr6 de ultimo 

a favor del viento y rodeado de lotes viejos. Esto pudo 

favorecer la migraci6n de minador de la hoja y sus 

parasitoides. Segun Carballo et ~. (1990}, hay rnigraci6n de 

Liriomyza y sus parasi to ides, de lotes aledanos, en las 

primeras etapas del cultivo. 

Durante los primeros 25 dde, se encontraron poblaciones 

mAxirnas de 0.64 larvas y 1.08 adultos por planta, a los 25 y 

20 dde, respectivamente (Figura 1}, siendo estas poblaciones 
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estadisticamente superiores (P<O. 05) a las encontradas en 

otras fechas de muestreo durante este periodo (Anexo 1). La 

mortalidad de Liriomyza por parasitismo en San Francisco fue 

mayor que en las otras fincas. Hasta los 25 dias se realize 

una aplicaci6n de Vydate y des de Endosulfan (Cuadra 13), las 

cuales controlaron las poblaciones de la plaga y permitieroD 

un parasitismo de 21% (Figura 1). Esto probablemente se debi6 

a que el Vydate fue aplicado al pie de la planta, y a que el 

Endosulfan tiene efectos moderados sabre los enemigos 

naturales (Thiodan 3 5 CE, ( s. f.)) . 

De los 26 a los 70 dde, se encontraron poblaciones 

mAximas de 0.5 y 0.52 larvas por guia a los 37 y 40 dde, 

repect~vamente, y 0.8 adultos por guia, a los 53 dde (Figura 

2), siendo estas poblaciones estadisticamente superiores 

(P<O. 05) a las encontradas en otras fechas de muestreo 

durante este periodo (Anexo 2). De los 26 a los 70 dde, se 

realizaron nueve aplicaciones de insecticidas, tres de las 

cuales incluyeron Metamidofos y tres Metomil (Cuadro 13). 

Estas aplicaciones controlaron parcialmente al minador de la 

hoja, pues favorecieron los rebrotes de la plaga y ademAs, 

suprimieron drAsticamente el parasitismo, reduci~ndolo de 21% 

a los 20 dde, a 0.1% a los 40 dde (Figuras 1 y 2). Segun 

Carballo et ~- (1990), los insecticidas aplicados eliminan 

los parasitoides, pero tienen capacidad limitada para matar 

las larvas de Liriomyza protegidas bajo la superficie de la 

epidermis de las hojas. 
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2. Finca San Josi 

En San Jose 1 el late evaluado se sembr6 de ultimo a 

favor de la direcci6n del viento y rodeado de rastrojos de 

sandia y mel6n 1 los cuales no fueron incorporados durante el 

ciclo del cultivo. Esta situaci6n pudo favorecer la 

migraci6n 1 tanto de minador de la hoja como de sus 

parasitoides. 

Durante los primeros 25 dde 1 se encontraron poblaciones 

mAximas de 1.18 larvas y 4.06 adultos par planta a los 25 dde 

(Figura 1) 1 siendo estas poblaciones estadisticamente 

superiores ( P<O. 05) a las encontradas en otras fechas de 

m~estreo durante este periodo (Anexo 1). Hasta los 25 dde 1 se 

realizaron tres aplicaciones 1 dos de las cuales incluyeron 

Metamidofos (Cuadra 13), lo que permiti6 un parasitismo 

mAximo de 8% (15 dde) (Figura 1) 1 demasiado bajo para regular 

la poblaci6n de la plaga. Esta situaci6n pudo haber 

favorecido el incremento poblacional de larvas y adultos 

observado a los 25 dde. Carballo et gl. (1990) sef\alan 1 

ademAs del efecto nocivo de los insecticidas de amplio 

espectro sobre la fauna ben~fica, el hecho de que la 

capacidad reproductiva del minador es mayor que la de los 

parasitoides, y que bajo condiciones de uso intensive de 

plaguicidas, los parasitoides no pueden ajustarse al 

crecimiento de la plaga. 

De los 2 6 a los 7 0 dde 1 se encontraron poblac iones 

mAximas de 2.88 larvas por guia a los 30 dde 1 y 2.36 y 2.1 
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adultos por gu1a, a los 40 y 43 dde, respectivamente (Figura 

2) , siendo estas poblaciones estad1sticamente superiores 

(P<O. 05) a las encontradas en otras fechas de muestreo 

durante este per1odo (Anexo 2). De los 26 a los 70 dde, se 

observaron continuos rebrotes de la plaga, los cuales fueron 

suprimidos con plaguicidas. Johnson et al. (1980) y Oatman 

y Kennedy (1976) citados per Price (s.f.) sefialan que las 

poblaciones de minador se incrementan en respuesta al uso de 

pesticidas. Durante este per1odo, en San Jose, se realizaron 

ocho aplicaciones de insecticidas, una de las cuales, incluy6 

Metamidofos y cinco Metomil (Cuadra 13). En esta finca fue 

donde se realizaron mAs aplicaciones de insecticidas de 

amplio espectro, las cuales controlaron parcialmente las 

poblaciones de minador, pero al igual que en San Francisco se 

suprimi6 drasticamente el parasitismo, encontrandose O% a los 

45 dde (Figuras 1 y 2). 

3. Finca san Antonio 

En San Antonio, el late evaluado no estuvo rodeado de 

lotes viejos y fue sembrado primero respecto a la direcci6n 

del viento. Esto probablemente determin6 las baj as 

poblaciones de minador de la hoja y la ausencia de sus 

parasitoides. Carballo~~- (1990) senalan que en ocasiones 

no hay migraci6n de parasitoides de minador o que estos, lo 

hacen lentamente, y que los parasitoides que llegan en las 

etapas tempranas del cultivo, no encuentran malezas que les 
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sirvan de alimento o refugio para evadir las aplicaciones de 

plaguicidas. 

Durante los primeros 25 dde, se encontraron poblaciones 

maximas de 0.12 larvas y adultos por planta (Figura 1), no 

hallandose diferencias estad1sticamente significativas 

(P<O.OS) en las poblaciones encontradas entre las fechas de 

muestreo durante este per1odo (Anexo 1). Hasta los 25 dde, se 

realiz6 solamente una aplicaci6n (Metasystox) (Cuadra 13). 

Este late no se manej6 adecuadamente debido a problemas 

econ6micos. Tuvo una infestaci6n severa de ajonjol1 

voluntario. La primera limpia se realiz6 a los 30 dde, se 

observ6 que el minador no se hospedaba en ajonjol1. 

Probablemente las altas poblaciones de ajonjol1, as1 como la 

ubicaci6n del late dentro de la finca, determinaron la baja 

incidencia de la plaga durante las primeras etapas del 

cultivo. 

De los 26 a los 70 dde, las poblaciones se mantuvieron 

bajas, encontrAndose maximos de 0.16 larvas y 0.24 adultos 

por gu1a (Figura 2), no hallandose diferencias 

estad1sticamente significativas (P<O.OS) en las poblaciones 

encontradas entre las fechas de muestreo durante este per1odo 

(Anexo 2). 

El ajonjol1 voluntario fue eliminado a los 30 dde. El 

estres debido al dana mecAnico ocasionado durante la chapoda, 

una infestaci6n de Spodoptera sp. proveniente del ajonjol1 

eliminado, y una explosi6n de Afidos, probablemente hicieron 
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poco atractivo el cultivo a la plaga 1 lo que explicarfa las 

bajas poblaciones de minador. 

En el lote de San Antonio no se encontr6 parasitismo 

(Figuras 1 y 2) 1 posiblemente debido a las bajas poblaciones 

de minador de la hoja y a que probablemente el disefio de 

.muestreo empleado no fue ideal para detectar parasitoides a 

baja densidad poblacional. 

B. Identiricaci6n de parasitoides 

Se encontraron dos generos de parasitoides. De la 

familia Eulophidae se identif ic6 el genera Chrysonotomya sp. 1 

y de la familia Braconidae 1 el genera Opius sp. 1 siendo este 

ultimo el mas abundante. Acosta ( 1992) encontr6 a 

Chrysonotomya sp., Opius dissitus y un euc6lido como las 

especies predominantes en tres departamentos en Honduras. 
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Fiqura 1. Dinamica poblacional de Liriomyza sativae y su 
parasitismo entre los 0 y 25 dias despuis de 
emerqencia en mel6n. Le6n, Nicaraqua. 
Enero-abril de 1993. 
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Piqura 2. Dinamica poblacional de Liriomyza sativae y su 
parasitismo entre los 26 y 70 dias despuis 
de emergencia en mel6n. Le6n, Nicaraqua. 
Enero-abril de 1993. 



V. CONCLUSIONES 

- La dinAmica poblacional del minador de la hoja y su 

parasitismo estuvo en funci6n del manejo fitosanitario y 

agron6mico realizado en cada finca, asi como de la ubicaci6n 

de los lotes respecto a fuentes de plaga y enemigos 

naturales. 

- Las aplicaciones de insecticidas de amplio espectro 

controlaron parcialmente las poblaciones de minador y 

tuvieron un efecto supresivo drAstico sobre el parasitismo. 

- Bajo condiciones de uso intensive de insecticidas, los 

parasitoides no son capaces de regular las poblaciones de 

minador. 

- Las especies de parasitoides de larvas de L· sativae 

encontradas en el cultivo de mel6n en Le6n, Nicaragua fueron 

Opius sp. (Hymenopt,era: Braconidae) y Chrysonotomya sp. 

(Hymenoptera: Eulophidae). 



VI. RECOKENDACIONES 

- Oestrucci6n temprana de residues de cosecha. 

- Manejo de malezas dentro y alrededor de los campos de 

siembra. 

- Evaluar el uso de girasol (Helianthus sp.) alrededor 

. de los campos, como fuente de alimento y refugio para los 

parasitoides de minador. 

- Uso de trampas amarillas pegajosas dentro o alrededor 

de los lotes. 

Optimizar el monitoreo, tanto de plagas como de 

enemigos naturales, ya que esto es clave en la toma de 

decisiones sabre aplicaciones. 

Muestrear al azar hojas medianas en el area 

comprendida 0.5 mantes del final de cada gu1a donde, segun, 

Lynch y Marshall (1987), se encuentran las hojas que 

contienen la mayor proporci6n de la poblaci6n de minador y 

parasitoides. 

Si hay alta actividad de parasitoides evitar 

aplicaciones de insecticidas (MAG/CATIE, 1990). 

- El uso de insecticidas deberA ser la ultima linea de 

defensa de . un programa de manejo racional de plagas y se debe 

preferir el uso de insecticidas selectivos, como los 

granulados, cuyos efectos sabre la fauna benefica sean 

moderados, favoreciendose as! su establecimiento en el 

cultivo. 
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- De repetirse este estudio serla importante determinar 

con exactitud los niveles de mortalidad causados par cada una 

de las especies de parasi to ides encontrados, ya que esto 

podrla indicar cual es la que ejerce mayor control de la 

plaga. 

La asistencia . de tecnicos y productores a los 

seminaries, charlas tecnicas, dlas de campo, curses, etc., es 

fundamental para enriquecer los conocimientos e intercambiar 

experiencias acerca del manejo del minador de la hoja. 

- La soluci6n del problema del minador de la hoja debe 

buscarse bajo un enfoque de manejo integrado de plagas, ya 

que son las aplicaciones unilaterales e indiscriminadas de 

insecticidas de amplio espectro dirigidas a otras plagas 

(lepid6pteros y chupadores) las que hacen explotar las 

poblaciones de L· sativae. 



VII. RESUMEN 

El minador de la hoj a, Lir iomyza sativae ( Diptera: 

Agromyzidae), es una plaga secundaria, que debido al uso 

intensive de insecticidas de amplio espectro para el control 

de chupadores y lepid6pteros, alcanz6 el estatus de plaga 

primaria en mel6n en Nicaragua. . Durante el ciclo 92-93 

signific6 el 56% del total de causas que provocaron perdidas 

y abandono en las areas sembradas de mel6n honeydew. Las 

aplicaciones no selectivas afectan mas a los enemigos 

naturales que a las larvas de ~. sativae que estan protegidas 

bajo la epidermis de la hoja. Esto ha causado un 

desequilibrio en el agroecosistema: las poblaciones de los 

parasitoides son reducidas a densidades muy bajas, y as1 ya 

no son efectivas en el control de la plaga. 

Los objetivos del estudio fueron: determinar el efecto 

de los plaguicidas sabre L· sativae y su parasitismo e 

identificar parasitoides de L· sativae en mel6n. Se investig6 

en lotes de las fincas San Antonio, San Francisco y San Jose 

de la Montana, en la zona de Le6n. Se realizaron en promedio 

2 visitas semanales y se hicieron muestreos de larvas y 

adultos de minador. Ademas, se recolectaron larvas de ~. 

satiyae para cuantificar parasitismo. 

Se encontr6 que las aplicaciones de insecticidas de 

amplio espectro causaron explosiones y rebrotes del minador 

de la hoja y una supresi6n drastica del parasitismo. El 

porcentaje mas alto de parasitismo fue de 21 %, en San 
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Francisco, pero exceptuando este caso, no se tuvo mas de 10% 

en las fincas en general. Los parasitoides encontrados fueron 

Opius sp. y Chrysonotomyia sp. 

El establecimiento de un manejo integrado de L· sativae 

en Nicaragua es una necesidad que responde a la importancia 

econ6mica que esta plaga tuvo en el pais en -el ciclo 92-93, 

y a que las prActicas fitosanitarias de uso convencional 

hasta entonces tendieron a ahondar este problema que puede 

comprometer irreparablemente la sostenibilidad del cultivo. 
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Anexo 1. Larvas y adultos de Liriomyza sativae por planta 
encontrados entre los o y 25 dias despues de 
emerqencia en mel6n. Leon, Nicaragua. 
Enero-abril de 1993. 

FINCA 

SAN FRANCISCO SAN JOSE SAN ANTONIO 

DOE Larvas Adul tos ODE Larvas Adul tos DOE Larvas 

0 0 e 0 d 0 0 b 0 c 0 0 b 
3 0 e 0 d 3 0 b 0 c 3 0 b 
5 0.02 e 0.30 c 5 0 b 0 c 5 0 b 
7 0.02 e 0.18 cd 7 0 b 0 c 7 0 b 

10 0.16 de 0.22 cd 10 0 b 0.02 c 10 0. 12a 
13 0.38 b 0.14 cd 13 0.02 b 0.04 c 13 0.04ab 
15 0.30 be 0.30 c 15 0.10 b 0.14 c 15 0.04ab 
17 0.14 de 0.50 b 17 0.02 b 0.08 c 17 0.08ab 
20 0.38 b 1.08a 20 0.08 b 0.14 c 20 0.04ab 
23 0.20 cd 0.20 cd 23 0.02 b 0.92 b 23 0.10ab 
25 0.648 0.14 cd 25 1.18a 4.06a 25 0. 10ab 

*: Prueba SNK (P<0.05). Valores con letras iguales en la misma columna no difieren 
estadfsticamente. 

Adul tos 

0 a 
0 a 
0.02a 
0. 12a 
0.10a 
0.08a 
0.08a 
0.04a 
0.08a 
0. 10a 
0. 12a 

Anaxo 2. Larvas y adultos de Liriomyza sativae por quia 
ancontrados entre los 26 y 70 dias despuis de 
amerqencia en mal6n. La6n, Nicaragua. 
Enero-abril de 1993. 

FINCA 

SAN FRANCISCO SAN JOSE SAN ANTONIO 

ODE Larvas Adul tos ODE Larvas Adul tos DOE Larvas 

27 0.02 e 0.16 cde 27 0.5 de 0.80 b 27 0.12a 
30 0.10 cde 0.20 cde 30 2.88a 0.52 bed 30 0.12• 
33 0.08 de 0.08 de 33 1.1 b 0.80 b 33 0.04 b 
35 0.38 b 0.32 be 35 0.82 bed 0.34 bed 35 0.08ab 
37 0.50a 0.40 b 37 0.70 cd 0.50 bed 37 0.08ab 
40 0.52• 0.26 bed 40 1.02 be 2.36a 40 0.16• 
43 0.40 b 0.20 cde 43 0.10 f 2.10a 43 0.02 b 
45 0.16 cd 0.12 de 45 0.70 cd 0.78 b 45 0.14• 
47 0.10 cde 0.14 cde 47 0.60 d 0.50 bed 47 0.08ab 
50 0.22 c 0.32 be 50 0.22 ef 0.26 cd 50 0 b 
53 0.10 cde 0.80• 53 0.15 ef 0.20 cd 53 0 b 
55 0 e 0.04 e 55 0.14 f 0.64 be 55 0.02 b 
57 0 e 0.08 de 57 0.08 f 0.20 cd 57 0 b 
60 0 e 0.14 cde 60 0.06 f 0.20 cd 60 0 b 
63 0 e 0.08 de 63 0.04 f 0.10 d 63 0 b 
65 0 e 0.10 de 65 0.04 f 0.14 cd 65 0 b 
67 0 e 0 e 67 0 f 0.10 d 67 0 b 
70 0 e 0.04 e 70 0 f 0.26 cd 70 0 b 

*: Prueba SNK (P<0.05). Valores con letras iguales en la •isme columna no difieren 
estadfsticamente. 

Adultos 

0.20ab 
0.24a 
0. 10abed 
0 .12abed 
0.10abed 
0.18ab 
0.02 cd 
0.08 bed 
0 d 
0.12abed 
0.06 bed 
0.16ab 
0.12abed 
0.18ab 
0.10abed 
0.10abed 
0.08 bed 
0.14abed 



RESUMEN GENERAL 

El cultivo de melon es una importante fuente de divisas 

y trabajo para Nicaragua. Las plagas y deficiencias en manejo 

agron6mico limitan el potencial de producci6n. El presente 

trabajo se realiz6 de enero a abril y octubre a diciembre de 

1993, en Le6n, Nicaragua y se divide en tres capitulos. 

El capitulo I tuvo por objetivo determinar causas de 

reducci6n en germinaci6n-emergencia en 

recibieron el manejo caracteristico 

incluyendose ademAs, un lote manej ado 

siembra, prActica sugerida por el 

Zamorano-Nicaragua para reducir los 

mel6n. Los lotes 

de cad a f inca, 

con riego en pre

Programa MIP-Mel6n 

problemas de baja 

emergencia y resiembra. Se muestrearon 20 estaciones de 10 m 

de surco, en lotes de alrededor de 10 mz, 11 dias despues de 

siembra. Se cont6 la emergencia y se revisaron las posturas 

donde no se observ6 mel6n, registrAndose las causas que 

afectaron la germinaci6n-emergencia. Se encontr6 la baj a 

humedad como mayor causa de reducci6n en germinaci6n

emergencia, lo que a su vez se debi6 a preparaci6n y riego 

deficiente de los campos. 

El capitulo II tuvo por objetivos determinar el efecto 

de insecticidas sabre la poblaci6n de larvas de gallina ciega 

y determinar la conveniencia de la aplicaci6n de Diazinon mAs 

Furadan en combinaci6n. En pre-siembra se hicieron muestreos, 

antes, durante y despues de la labranza. Despues de siembra 

se hicieron dos muestreos antes y cinco despues de emergido 

el cultivo, a partir de los cinco hasta los treinta dias. Los 
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tratamientos evaluados fueron Diazinon (1 lfmz), Furadan lOG 

(40 lb/mz), una combinaci6n de Diazinon (1 1/mz) mas Furadan 

(40 lbfmz) y un tratamiento testigo sin aplicar. La labranza 

caus6 alta mortalidad de gallina ciega. El Furadan aplicado 

en seco no reduce las poblaciones de larvas de gallina ciega. 

Bajo las condiciones en que se realiz6 el ensayo (riego 

inicial inadecuado) no . se recomienda la aplicaci6n de 

Diazinon y Furadan en combinaci6n, ya que no se encontraron 

diferencias significativas en numero de plantas por metro, ni 

en rendimientos entre los tratamientos evaluados. 

El capitulo III tuvo por objetivos determinar el efecto 

de los plaguicidas sabre 

ident~ficar parasitoides 

.L. 

de 

sativae y su 

L· sativae 

parasitismo e 

en mel6n. Se 

realizaron dos visitas semanales, s6lo se muestrearon larvas 

y adultos de minador, se recolect6 follaje infestado de 

larvas para cuantificar parasitismo, y se registraron las 

aplicaciones quimicas efectuadas. Se observaron rebrotes de 

larvas y adultos de minador y supresi6n drAstica del 

parasitismo, lo que se atribuy6 al usc intensive de 

insecticidas de amplio espectro. Los parasi to ides encontrados 

fueron Oplus sp. y Chrysonotomyia sp. 

La implementaci6n de un manejo integrado del cultivo de 

mel6n, mAs que un simple manejo integrado de plagas, se 

plantea como alternativa de soluci6n inmediata y sostenible 

a largo plaza a los problemas, tanto agron6micos, como 

fitosanitarios que limitan la producci6n de mel6n. 
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