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RESUMEN 

La presente investigación pretende demostrar cuál de los métodos, utilizando 

trampas o bolsa con cebo, es más eficiente para el monitoreo de la población de la 

rata de campo. Durante dicha investigación se utilizó la metodología del Ingenio El 

Pilar, S.A, la cual consistió en distribuir las trampas y la bolsa con cebo al tres bolío 

en toda el área del lote, colocando 2 trampas por hectárea. 

 

El monitoreo de la rata de campo (Sigmodon hispidus) es una actividad de suma 

importancia, ya que permite determinar en forma oportuna el comportamiento y 

crecimiento de las poblaciones  y el momento en que las mismas poblaciones son 

capaces de causar pérdidas de significancia económica. Por lo que es importante 

determinar  el método de muestreo utilizando trampas o cebo que sea más eficiente 

para poder monitorear grandes extensiones de tierra cultivada con caña de azúcar 

(Saccharum spp). Debido que ha sido por años, una de las plagas principales en el 

cultivo de caña de azúcar, principalmente en el estrato bajo, ya que causan pérdidas 

directas al roer y cortar el tallo, sin embargo hay pèrdidas secundarias como la 

reducción del contenido de azúcar, por el aparecimiento  del hongo muermo rojo 

(Colletotrichum falcatum) como efecto secundario el cual causa la fermentación de 

los jugos en tallos dañados. 

 

La investigación se realizó en la finca Concepción La Noria, perteneciente al Ingenio 

El Pilar, S.A. ubicada en Tiquisate, Escuintla. Se utilizaron tres tratamientos y 64 

repeticiones ya que fue evaluado durante ocho meses. Para lo que se necesitaron 24 

lotes de aproximadamente 10 hectáreas cada uno con cultivo de caña de azúcar, 

sembradas con la variedad CP73-1547. Los resultados obtenidos con esta 

investigación permitieron conocer el método más eficiente de monitoreo de ratas, lo 

cual es de suma importancia para la empresa y para el campo ya que permite 

pronosticar, justificar y determinar el tipo más conveniente de medida se supresión, 

evitando daños y propiciando un uso más eficiente de los recursos de la empresa. 
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La finalidad del presente trabajo de diagnóstico radicó en la realización de un análisis 

que muestre como se encuentran las plagas en el cultivo de caña de azúcar durante 

el a¶o 2,011, en la finca ñConcepci·n la Noriaò del Ingenio El Pilar, S.A. en el 

municipio de Tiquisate, del departamento de Escuintla. 

 

El monitoreo de la rata de campo (Sigmodon hispidus) es una actividad de suma 

importancia, ya que permite determinar en forma oportuna el comportamiento y 

crecimiento de las poblaciones  y el momento en que las mismas poblaciones son 

capaces de causar pérdidas de significancia económica. 

 

 

El análisis de datos fue realizado mediante un diseño estadístico de diseño de 

bloques completamente al azar, correlaciones, tanto en porcentajes de captura entre 

trampas y bolsa con cebo, daño en precosecha. Para luego establecer que trampa o 

bolsa con cebo fue la más eficente para el monitoreo de la población de la rata de 

campo y que porcentaje de captura se relaciona mejor con el porcentaje de daño en 

precosecha. 

 

Los resultados obtenidos con esta investigación permitieron conocer que el método 

más eficiente de monitoreo de ratas es la bolsa con cebo, lo cual es de suma 

importancia para la empresa y para el campo ya que permite pronosticar, justificar y 

determinar el tipo más conveniente de medida se supresión, evitando daños y 

propiciando un uso más eficiente de los recursos de la empresa. 

 

Durante el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) se realizó una serie de servicios 

profesionales solicitados por el área técnica como también servicios propuestos que 

están relacionados directamente con las labores del departamento técnico y que 

tienen como propósito poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante 

el desarrollo del estudio académico como también adquirir nuevos conocimientos 

tanto teóricos como prácticos. 
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Los servicios fueron realizados en un periòdo de 10 meses febrero-noviembre de 

2011, tiempo en el cual se llevan a cabo todos los labores agronómicos en caña de 

azúcar, los cuales se realizaron en fincas del  Ingenio El Pilar S.A en la zona de 

Tiquisate, Escuintla. Los servicios fueron enfocados en apoyar las actividades del 

programa de investigación del área técnica tales como el distanciamiento entre 

surcos, la dinámica poblacional de la rata de campo y algunos seguimientos a 

labores convencionales como fertilización de sulfato de amonio, floración, aplicación 

de madurantes, y otros más. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

DIAGNÓSTICO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 

(Saccharum officinarum) EN FINCA ñCONCEPCIčN LA NORIAò, INGENIO EL 

PILAR, S.A. DEL MUNICIPIO DE TIQUISATE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 
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1.1 Introducción 

 

El Pilar, S.A. es una organización dedicada al procesamiento de caña de azúcar para 

la producción de azúcar y melaza. La caña de azúcar es uno de los cultivos más 

importantes para Guatemala, ya que es generador de fuentes de divisas y trabajo 

para muchas personas. 

 

El presente estudio está enfocado al diagnostico de plagas de la finca ñConcepci·n la 

Noriaò del Ingenio El Pilar, S.A, que cuenta con 1,175.46 hect§reas de §rea cultivada 

y está ubicada en el municipio de Tiquisate, Departamento de Escuintla, para el cual 

se presenta la información recabada en los monitoreos realizados durante el ejercicio 

profesional supervisado (EPS), como algunas recomendaciones de control de plagas 

en el cultivo de caña de azúcar. Los datos recabados para realizar el diagnostico 

fueron analizados con el fin de brindar las recomendaciones necesarias bajo las 

condiciones actuales en las que se encuentra la finca. 

 

Para el Ingenio El Pilar, uno de los factores fundamentales es el control de plagas, ya 

que algunas de las plagas presentes en la finca han generado un alto nivel de daño 

económico. Entre estas plagas se encuentran: la rata cañera, la cual  requiere una 

atención especial debido a la incidencia que encontrada en el campo, en las 

diferentes etapas fenológicas de la caña de azúcar, esta es capaz de producir 

pérdidas de hasta 0.5 toneladas por hectárea por 1% de daño; otra plaga recurrente 

en el área es la chinche salivosa que puede causar un daño de 8.21 toneladas por 

hectárea por adulto por tallo por lo cual es de gran importancia económica para el 

cultivo de caña de azúcar. 

 

La finalidad del presente trabajo de diagnóstico radicó en la realización de un análisis 

que muestre como se encuentran las plagas en el cultivo de caña de azúcar durante 

el año 2,011, en la finca ñConcepci·n la Noriaò del Ingenio El Pilar, S.A. en el 

municipio de Tiquisate, del departamento de Escuintla. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

¶ Diagnosticar en forma general las principales plagas del cultivo de caña de 

azúcar, de la finca ñConcepci·n La Noriaò del Ingenio El Pilar, S.A. Ubicada en 

el municipio de Tiquisate, del departamento de Escuintla. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

¶ Determinar cuáles son las plagas del cultivo de caña de azúcar que tienen 

importancia económica, de la finca ñConcepci·n La Noriaò del Ingenio El Pilar, 

S.A. 

¶ Obtener información en cuanto a cada una de las plagas presentes en la finca 

ñConcepci·n La Noriaò. 

¶ Obtener información de los umbrales que maneja el ingenio en cuanto a cada 

unas plagas. 

¶ Conocer los métodos de control para cada una de las plagas que ataca la 

caña de azúcar. 

¶ Hacer un monitoreo mensual de las plagas que se encuentran en la finca 

ñConcepci·n la Noriaò para determinar su comportamiento en el a¶o 2011. 

¶ Iniciar un historial de las plagas de ñConcepci·n la Noriaò y su comportamiento 

atreves del tiempo. 
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1.3 Metodología 

 

1.3.1 Definición del estudio 

El estudio de diagnostico se realiz· en la finca ñConcepci·n La Noriaò del Ingenio El 

Pilar, S.A., la cual cuenta con una extensión de 1,175 hectáreas cultivadas con caña 

de azúcar. 

 

Debido a la extensión sembrada con caña de azúcar está fue dividida en 101 lotes, 

por lo que fue necesario determinar una muestra representativa del área para dar 

una información correcta y que sea factible el estudio. 

 

1.3.2 Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

     

 
n = 

N * Z2 * S2  

 N * d2 + Z2 * S2  

    

Figura 2.  Fórmula para determinar el número de muestras según la población 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestras 

N = Población a muestrear 

Z =  Valor de significación según la tabla de distribución normal 

S =  Desviación estándar de un pre-muestreo 

d = Nivel de precisión del muestreo 

Sustituyendo los datos: 

 

N = 1,175.46 hectáreas de §rea de la finca ñConcepci·n La Noriaò. 
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Z = 1.96 es el valor de la tabla de distribución normal que fue el 

resultado de 95% de significancia. 

D = 9 que significa que su nivel de precisión es del 90%, pero se 

interpreta como imprecisión, debido a que entre más cerca este 

del cero más preciso será el muestreo.  

 

     

 
n = 

105 * (1.96)2 

= 13.40 aprox. = 13 
 

 105 * (0.5)2 (1.96)2  

     

 

1.3.3 Tiempo y espacio 

El diagnostico fue realizado  a partir del mes de Febrero 2,011 al mes de Noviembre 

2,011, la información obtenida y recaudada fue analizada en el departamento técnico 

del Ingenio El Pilar, S.A. 

 

1.3.4 Revisión bibliográfica 

Se consultaron textos pertenecientes al departamento técnico del Ingenio El Pilar 

S.A,  y documentos de la biblioteca de CENGICAÑA. Se seleccionó la  información 

útil para elaborar el diagnóstico. 

 

1.3.5 Observación y caminamientos 

Este procedimiento se realizó desde la primera semana del mes de febrero, fecha en 

la cual se comenzó el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS). Con este paso se 

logró identificar las plagas y también observar el daño en la planta. 

 

1.3.6 Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron al personal del departamento técnico y plagueros de las 

fincas, desde los peones de campo hasta el jefe del área técnica, ya que todos 

proporcionan información importante para poder conocer las distintas plagas que 

afectan el cañal del Ingenio El Pilar, S.A. 
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1.3.7 Monitoreo de poblaciones de insectos del suelo 

Los monitoreos deben implementarse mediante muestreos con unidades de 80 cm x 

20 cm de superficie y 30 cm de profundidad, a un costado de la cepa de caña. La 

proporción que se utiliza es de 1.5 muestras/ha para obtener datos más precisos, 

registrando el total de larvas/m². En el caso de semilleros, renovaciones y áreas 

nuevas es necesario hacer muestreos previos al establecimiento del cultivo para 

decidir si requiere de la incorporación de insecticida. 

 

La metodología de muestreo en un determinado lote constituye en hacer un 

caminamiento de forma Zig-Zax a modo de abarcar todo el lote posible, donde se 

elegirán puntos al azar donde se realizará cada muestra. A continuación se muestra 

la forma de muestreo para cada lote. 

 

 

Figura 3. Metodología de muestreo de insectos del suelo, triángulos identifican 

punto de muestreo 

Fuente: Elaboración propia. Douglas A. Navas. 
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Figura 4. Muestreo de plagas del suelo, agujero de 80 cm X 20 cm y 30 cm de 

profundidad 

Foto: Douglas A. Navas, 2011. 

 

Para llevar un registro de los datos en el campo se elaboró una boleta, donde se 

anota la cantidad de larvas por cada muestra que se realice. A continuación se 

muestra la boleta utilizada en los muestreos de plagas del suelo. 
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INGENIO EL PILAR, S.A. 

AREA TÉCNICA  
    

  

Finca:______________________________________
______ 
 

Fecha:___________________________
_____ 
   

  LOTE No. MUESTRA No. GALLINA CIEGA No. GUSANO DE ALAMBRE TOTAL   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Cuadro 1. Boleta para cuantificar población de plagas del suelo 

Fuente: Douglas A. Navas 

 

Para llevar un registro de los datos en el campo se elaboro una boleta, donde se 

anota la cantidad de tallos barrenados por cada muestra que se realice. A 

continuación se muestra la boleta utilizada en los muestreos de barrenador. 
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INGENIO EL PILAR, S.A.  

AREA TÉCNICA    

  

Finca:____________________ 

 
Fecha: __________________________ 
 

  LOTE MUESTRA 
TALLOS DE 

BARRENADORES   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Cuadro 2. Boleta para cuantificar la población de barrenadores 

Fuente: Elaborado por Douglas A. Navas 

 

1.3.8 Metodología de monitoreo de poblaciones de chinche salivosa 

1.3.8.1 Monitoreo de huevos 

El monitoreo de huevos consiste en tomar al menos 5 muestras de suelo por lote 2-3 

días después del corte y homogenizarlas para obtener una muestra representativa, 

luego se mandan a un laboratorio donde se seca y se pesa, se tamiza una muestra 

de 250 gramos para la extracción y estimación de huevos fértiles por hectárea. 
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1.3.8.2 Monitoreo de ninfas y adultos 

Consiste en distribuir dentro del lote y al azar, un total de  1 punto de muestreo por 

unidad de área,  donde se miden 3 metros lineales (unidad básica de observación).  

Es un muestreo visual para estimar la densidad de ninfas/tallo y debe registrarse 

oportunamente ya que es el indicador para la toma de decisiones de control.  La 

realización de dicho muestreo se realiza entre marzo- septiembre. 

 

1.3.8.3 Monitoreo de daño de chinche salivosa 

Consiste en clasificar el daño foliar del numero hojas obtenidas de 5 plantas por 

punto, para un total de un punto por unidad de área, es decir una hectárea.  La 

clasificación se realiza con base en una escala de 0 a 5 que indica el grado de daño 

provocado. 

 

Tanto para el monitoreo de la población de ninfas y adultos también se realiza para el 

monitoreo de daño realizando un caminamiento de forma Zig-Zax a modo de abarcar 

todo el lote posible, donde se elegirán puntos al azar donde se realizara cada 

muestra. A continuación se muestra la forma de muestreo para cada lote. 

 

 

Figura 5. Metodología de muestreo para chinche salivosa, triángulos identifican 

cada muestra 

Fuente: Elaborado por Douglas A. Navas 
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Para llevar un registro de los datos en el campo se elaboro una boleta, donde se 

anota la cantidad de chinches salivosas por cada muestra que se realice. A 

continuación boleta utilizada en los muestreos de chinche salivosa. 

 

  
INGENIO EL PILAR, S.A. 

AREA TÉCNICA   

  
Finca:________________ 

 
Fecha: _______________ 
 

  LOTE MUESTRA No. NINFAS/TALLO   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Cuadro 3. Boleta para cuantificar la población de chinche salivosa 

Fuente: Elaborado por Douglas A. Navas 

 

1.3.8.4 Muestreo de daño 

La metodología de muestreo en un determinado lote constituye en hacer un 

caminamiento de forma Zig-Zax a modo de abarcar todo el lote posible, donde se 

elegirán puntos al azar donde se realizará cada muestra que consiste en delimitar 10 

metros lineales y contar la población de tallos como los daños por la rata cañera. A 

continuación se muestra la forma de muestreo para cada lote. 
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Figura 6. Metodología de muestreo de daño por rata cañera, triángulos 

identifican cada muestra 

Fuente: Elaborado por Douglas A. Navas 

 

Para llevar un registro de los datos en el campo se elaboro una boleta, donde se 

anota la cantidad de tallos y tallos dañados por rata cañera por cada muestra que se 

realice. 
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INGENIO EL PILAR, S.A. 
ÁREA TÉCNICA 

   

  
Nombre de la finca:______________________ 
 

Fecha:_______ 
   

  LOTE 
POBLACION 
 (10 metros) DAÑO VIEJO DAÑO NUEVO   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Cuadro 4. Boleta de muestreo de población de daños por rata cañera 

Fuente: Elaborado por Douglas A. Navas 
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1.4 Resultados 

1.4.1 Ubicación geográfica 

El casco de la finca ñConcepci·n la Noriaò del Ingenio El Pilar, S.A. donde se llev· a 

cabo dicho diagnostico está ubicada a una altura de 47 metros sobre el nivel del mar. 

Se localizan en las coordenadas latitud Norte 14ę 11ô 40.80ò y longitud Oeste 91ę 21ô 

23.66ò y cuenta con un §rea de 1,175 hect§reas cultivadas con ca¶a de az¼car. 

 

 

Fuente: Ingenio El Pilar, S.A. 

 

1.4.2 Descripción ecológica 

1.4.2.1 Zona de vida y/o clima 

Según el sistema de clasificación de zonas de vida de Guatemala de Holdridge la 

finca del Ingenio El Pilar, S.A. se encuentra ubicada en la zona de vida Bosque 

Húmedo Subtropical Cálido (bmh-S (c)), la cual se caracteriza por mantener una 

precipitación que varía entre 2,000 y 3,500 milímetros, con una temperatura que 

varía de 15 y 36 grados centígrados siendo los meses más cálidos marzo y abril. 
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1.4.2.2 Suelos 

El orden predominante en el área de estudio son los Molisoles, estos ocupando el 

40% de la zona cañera de Guatemala. 

 

 Los suelos de la unidad de práctica, se encuentran agrupados dentro de los suelos 

del litoral del Pacífico, siendo estos bien drenados que solamente necesitan ser 

desmontados y preparados para el cultivo con maquinaria. Según Simmons: el 

material madre de estos suelos es un material aluvial que fue depositado en partes 

poco profundas del mar, y de acuerdo a sus diferentes características los agrupa de 

la siguiente forma: 

 

¶ Pertenecen a la serie Tiquisate, siendo bien drenados y comprenden un 44.5% 

del área del departamento de Escuintla.  

¶ El material madre de estos suelos es ceniza de aluvión volcánica de color 

obscuro. 

¶ Suelo superficial presenta una coloración café, su textura va de franco 

arenoso fina franco suelta y su espesor aproximadamente es de 40 a 50 cm. 

 

1.4.2.3 Hidrología 

La precipitación pluvial también está dada en función de los estratos altitudinales, los 

cuales se mencionan a continuación: Estrato alto (>300 msnm), estrato medio (101 a 

300 msnm), estrato bajo (40 a 100 msnm) y estrato litoral (0 a 39 msnm).  

 

El Ingenio El Pilar, S.A. administra sus actividades en los cuatro estratos. Según 

encargados de riego las fuentes de agua que son utilizados para los diferentes tipos 

de riego entre ellos se cuentan con canales, riachuelos, zanjones, tomas, salidas de 

sedimentos. 

El departamento técnico del Ingenio El Pilar, S.A. está a cargo del monitoreo y 

control de los insectos plaga, con fines de manejar las fincas por debajo del umbral 

económico y no llegar a tener pérdidas significativas.  
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Las estrategias actuales orientan a monitorear las condiciones del cañal en cuanto a 

insectos plaga, definir métodos de control para enfrentar los insectos de mayor 

riesgo, realizar actividades de extensión y divulgación al personal para el 

reconocimiento de los insectos plagas como también su monitoreo y control. A 

continuación se muestra información de los insectos plagas más comunes en caña 

de azúcar que se encuentran en la finca Concepción la Noria. 

 

1.4.1 Insectos plagas de importancia económica en finca Concepción La Noria 

Entre los insectos plagas de importancia económica del suelo podemos mencionar: 

Gallina ciega (Phyllophaga spp.), Gusano de alambre (Dipropus spp.).  La 

abundancia de cada especie varía según las condiciones climáticas y tipo de suelo 

de cada estrato de la zona cañera.  

 

El control para estas plagas se hace difícil debido a que las mismas se refugian entre 

las raíces, los estratos profundos del suelo y en restos de cosecha. Cuando suceden 

infestaciones severas se observan síntomas externos de amarillamiento y retardo en 

el crecimiento normal del cultivo. 

 

1.4.1.1 Gallina ciega (Phyllophaga spp) 

Son cuatro las especies de mayor importancia: P. menetriesi, P. vicina, P. elenans y 

P. parvisetis. Existen variaciones en los hábitos alimenticios, clasificándose en 

rizófagos (raíces), saprófagos (materia orgánica muerta) y facultativa (raíces y 

materia orgánica muerta). Los adultos se alimentan de hojas y brotes tiernos, néctar 

y los botones de las flores. Dependiendo de la especie de gallina ciega, el ciclo de 

vida varía entre 8 y 16 meses; sin embargo, en algunos casos puede llegar hasta 24 

meses. Las larvas permanecen en el suelo, especialmente en los primeros 30 cm de 

profundidad, alimentándose de las raíces. El daño se manifiesta con mayor 

intensidad en los meses de agosto a octubre, cuando las larvas se encuentran en el 

tercer estadio, que es el más voraz. Los adultos emergen de sus cápsulas en el 
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suelo y aparecen en los campos de cultivo en el período de abril a junio, que coincide 

con el establecimiento de la época lluviosa. 

 

Salen en forma masiva a copular y ovopositar en grupos de 10 a 14 huevos en el 

suelo a una profundidad de 2 a 10 cm. Cada hembra tiene potencial para ovipositar 

hasta 200 huevos, aproximadamente. Los adultos pueden vivir hasta dos meses y 

son fuertemente atraídos por la luz artificial, característica que se puede aprovechar 

para su captura.  

 

La magnitud del daño depende del número de larvas que afecten la cepa de caña. 

Cuando se producen infestaciones severas es frecuente observar grandes cavidades 

en el interior de la cepa al dejarla desprovista de raíces, se reduce la capacidad de 

absorción de agua y minerales y por ello se retarda el crecimiento. Las cepas pierden 

anclaje y el viento o la maquinaria las arrancan fácilmente, produciéndose en 

consecuencia una disminución de la población de tallos en caña soca. Al ocasionar 

heridas facilita el ingreso de agentes infecciosos como hongos, bacterias y 

nemátodos. 

 

Figura 7. Gallina ciega (Phillophaga spp) 

Foto: Douglas A. Navas, 2011. 
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1.5.1.2 Gusano alambre (Agriotes sp y Conoderus) 

Pertenecen al orden Coleóptera y familia Elateridae. La fluctuación poblacional indica 

que la mayor densidad de larvas ocurre en los meses de mayo a julio. Las larvas son 

alargadas, cilíndricas, cuerpo endurecido y de color amarillo marrón a café. Los 

adultos son alargados y cuando se les coloca de espaldas pueden dar un salto de 

varios cent²metros y producir al mismo tiempo un fuerte ñcricò. Las larvas siempre 

viven en el suelo y se alimentan de las raíces hasta transformarse en pupas. 

Después de 3 a 4 semanas, emergen a la superficie como adultos. El ciclo biológico 

generalmente comprende de 2 a 3 años. El daño lo causan las larvas, mediante la 

destrucción de las yemas germinativas, perforaciones en brotes de caña soca y del 

punto de crecimiento de los tallos jóvenes. Esto produce una reducida germinación 

que obliga a realizar resiembras que aumentan los costos del establecimiento del 

cultivo.  

 

 

Figura 8.  Gusano de Alambre (Elateridae) 

Foto: Douglas A. Navas, 2011. 
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1.4.1.3 Umbrales establecidos por el departamento técnico del Ingenio El Pilar, 

S.A. 

Los umbrales establecidos por el departamento Técnico están dados por el total de 

plagas del suelo es decir la suma de larvas/m² de gallina ciega como de gusano de 

alambre. 

 

Tipo UMBRAL 

Siembra nueva 5 Larvas/m² 

Caña soca 10 Larvas/m² 

Cuadro 5. Umbrales establecidos 

Fuente: Douglas A. Navas 

 

 

 

1.4.1.4 Historial de población de insectos del suelo en finca ñConcepción 

La Noriaò 

Ƅ Gallina Ciega 

Los datos registrados sobre los muestreos de insectos del suelo del año 2,010, 

muestran que solo se encontró presencia de dos plagas gallina ciega y gusano de 

alambre con una media en toda la finca de 5.87 larvas por metro cuadrado. 
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1.4.1.5 Monitoreo de plagas del suelo del año 2,011 en finca ñConcepci·n 

La Noriaò 

 

Figura 9. Comportamiento de gallina ciega (Phyllophaga spp) 

Fuente: Douglas A. Navas 

 

 

 

 

 

 

 

CORRELACIÓN 

  Larvas/m² Precipitación (ml) Temperatura ęC 

Larvas/m² 1     

Precipitación (ml) 0.7825453 1   

Temperatura ęC -0.6842535 -0.881688372 1 
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Cuadro 6. Correlación entre larvas/m² de gallina ciega versus factores como 

precipitación y temperatura 

Fuente: Douglas A. Navas. 

 

La precipitación y la temperatura juegan un papel importante en el ciclo de vida de la 

gallina ciega, con los datos obtenidos durante el año 2,011 se realizó una correlación 

entre las larvas/ m² versus precipitación y temperatura, en donde la precipitación 

mostro una correlación positiva (0.78) la cual nos indica que a mayor precipitación 

mayor número de larvas/ m² y en cuanto a la temperatura es una correlación 

negativa (-0.68) lo cual nos indica que a mayor temperatura menor número de larvas/ 

m² y a menor temperatura mayor número larvas/ m² . 

 

El promedio de larvas de gallina ciega mensual, durante el año 2,011, fue de 8.86 

larvas/m², en el mes de julio la gallina ciega ya ha llegado a su ciclo final para llegar a 

su etapa de adulto por lo que fue uno de los meses más bajos (4.57 larvas/ m²) y el 

mes con estuvo la población más alta (16.91 larvas/m²) fue octubre que es cuando la 

gallina ciega se encuentra en su estado más voraz y así mismo cuando se reporto 

mayor precipitación en la finca. 
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Figura 10. Resultados del promedio de gallina ciega por lote 

Fuente: Douglas A. Navas. 

 

En la grafica anterior se puede observar el comportamiento promedio de gallina ciega 

durante el año 2,011 en cada uno de los lotes a los que se les realizó un muestreo 

mensual, el lote que muestra una mayor población fue el lote 102 con 13.28 

larvas/m² y el lote más bajo fue el lote 201 con 4.30 larvas/m². 

 

Ƅ Gusano Alambre 

 

Figura 11. Comportamiento de gusano de alambre (Elateridae spp) 

Fuente: Douglas A. Navas 

CORRELACIÓN 

  Larvas/m² Precipitación (ml) Temperatura ęC 

Larvas/m² 1     

Precipitación (ml) -0.761504873 1   

Temperatura ęC 0.876633974 -0.881688372 1 

Cuadro 7. Correlación de larvas/m² de gusano de alambre versus factores de 

precipitación y temperatura 

Fuente: Douglas A. Navas 
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A comparación con los resultados de gallina ciega se puedo notar que el gusano 

alambre está influenciado por los mismo factores que la gallina ciega, solo que 

inversamente ya que a mayor  precipitación menor población de gusano de alambre 

y a menor precipitación mayor población de gusano alambre. 

 

Con la temperatura también hay una correlación positiva (0.88) lo cual se puede 

interpretar como, mayor temperatura mayor población y a menor temperatura menor 

población. 

 

El promedio de larvas mensual durante el año 2,011 fue de 2.95 larvas/m², fue en 

octubre donde se reportó mayor precipitación durante el año y claramente se pudo 

observar que la población fue la más baja en este periodo (0.86 larvas/m²) y la 

población más alta se obtuvo en el año 2,011, en el mes de mayo reportando 4.23 

larvas/m², lo cual se comprobó en el mes de mayo, mes en el cual se pudo observar 

un aumento de temperatura. 
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Figura 12. Comportamiento promedio de gusano de alambre por lote 

Fuente: Douglas A. Navas. 

 

En la grafica anterior se puede observar el comportamiento promedio por lote en 

donde el lote que mostro una mayor población fue el lote 111 con promedio de 4.27 

de larvas/m² y el lote más bajo fue el lote 105 con promedio de 1.67 larvas/m². 

 

1.4.1.6 Estrategias del manejo integrado de las plagas del suelo por el 

departamento técnico del Ingenio El Pilar, S.A. 

Las estrategias de control de plagas del suelo por parte del departamento técnico 

dependen de: si son siembras nuevas y caña socas. 

 

Cuando son siembras nuevas la mecanización del suelo ayuda a exponer al sol las 

larvas de gallina ciega como de gusano alambre las cuales mueren por insolación, de 

esta manera ayuda a reducir considerablemente las poblaciones. 

 

En el caso de caña soca la única manera de combatir las plagas del suelo es 

mediante aplicaciones de insecticidas, a continuación se muestran los insecticidas 

utilizados por el departamento técnico. 
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Nombre Insecticida Gramos de I.A./Kilo Dosis (Kilos/hectárea) 

Jade 15 15.5 

Counter 10 / 15 21.35 /  14.25 

Forrater 10 14.25 

Furadan 5 / 10 21.35 / 10.5 

Cuadro 8. Insecticidas utilizados por el departamento técnico 

Fuente: Departamento Técnico, elaborado por Douglas A. Navas. 

 

1.4.1.7 Estrategias de manejo integrado de plagas del suelo recomendadas 

1.4.1.7.1 Medidas preventivas 

Dependiendo de las características físicas del suelo, se recomiendan las labores de 

arado profundo y barbecho prolongado para que el terreno se meteorice, dejando un 

período mínimo de 8 días entre el volteo y la rastra. Estas prácticas permiten una 

reducción de las poblaciones hasta en un 80 por ciento, por exposición de las larvas 

a la radiación solar y enemigos naturales. 

 

1.4.1.7.2 Trampas de luz 

 El uso de los diferentes tipos de trampas de luz, han sido eficientes en la captura de 

adultos de gallina ciega, logrando capturas de hasta 20,000 adultos por noche. Debe 

implementarse con las primeras lluvias y con un período de exposición entre las 19 y 

21 horas. 

 

1.4.1.7.3 Cultivos trampa 

Los adultos de gallina ciega y elateridos tienen preferencia alimenticia por el follaje 

de las Fagáceas y Leguminosas arbustivas, de los que se pueden utilizar en cercos y 

áreas improductivas de forma estratégica para atraer a los adultos. Por la noche y 

con base en monitoreos previos, se asperjan las copas de estos árboles con una 

solución de insecticida (Metilparation), utilizando para ello un cañón. 
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1.4.1.7.4 Uso de insecticidas 

El empleo de insecticidas granulados al momento de la siembra, es una práctica 

común, sin embargo solo permite proteger las yemas germinativas de la acción del 

gusano alambre y no tienen persistencia suficiente para eliminar las primeras 

infestaciones de larvas de gallina ciega y chinche hedionda que se producen con las 

primeras lluvias. El uso de nuevas formulaciones con características de liberación 

lenta o sistémico aplicado al pie de las cepas, pueden ser opciones que mejoren la 

eficacia de los insecticidas. 

 

1.4.1.7.5 Control biológico 

 El control biológico consiste en el uso hongos entomopatogenos para el control de 

estos insectos, se identificaron varios agentes causales como: Bacillus popilliae, 

Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, Beauveria brogniartii, Nemátodos del 

orden Rhabaditida y algunos parasitoides. Sin embargo, Bacillus popillae y 

Metarhizium anisopliae, parece ser el de mayor incidencia natural y el de mayor 

importancia. El monitoreo de estos agentes de control, su aislamiento y las pruebas 

de virulencia, serán necesarias para el control de plagas de la raíz en el cultivo de la 

caña de azúcar en Guatemala. 

 

1.4.1.8 Barrenador del tallo (Elasmopalpus lignosellus Zeller) 

Se encuentran dos tipos de barrenadores lo cuales causan la muerte del cogollo de 

la caña de azúcar, el mas responsable de este daño en edades tempranas 

aproximadamente de 1 a 3 meses es el Elasmopalpus lignosellus Zeller (Lepidóptera: 

Pyralidae) y el complejo Diatraea cuando la caña está en la fase de elongación. 

 

1.4.1.8.1 Barrenador menor (Elasmopalpus lignosellus)  

La larva de esta polilla ha sido registrada como plaga en zonas productoras de caña 

de azúcar, durante el primer mes luego del corte; las larvas penetran al tallo para 

alimentarse y salen inmediatamente, lo que hace difícil su localización en el tallo 

afectado, estas se pueden encontrar en el suelo en las cercanías de los tallos que 

muestran el daño y se reconocen fácilmente por su comportamiento nervioso. Si bien 



27 
 

 
 

la larva induce la muerte de las hojas centrales del tallo, para que este muera el daño 

tiene que ocurrir cerca de la yema terminal. 

 

1.4.1.8.2 Barrenado mayor (N.C.) 

La presencia de Diatraea en caña joven ocurre generalmente un poco más tarde que 

la de E. lignosellus es decir después de un mes de realizado el corte, esto hace que 

el punto de entrada éste muy cerca de la yema terminal y por lo tanto los corazones 

muertos que ocasiona generalmente inducen la muerte de los tallos. Las larvas de 

Diatraeae se pueden encontrar dentro de los tallos recién atacados, hacen un orificio 

grande y se reconocen fácilmente por tener un tamaño mayor que el de E. lignosellus 

y por su coloración. 

 

1.4.1.8.3 Distribución geográfica 

Los barrenadores del tallo pertenecen al orden lepidóptero, familia Pyralidae, sub 

familia Crambinae. Existen cerca de 21 especies de diatraeae que se presentan en el 

cultivo de caña de azúcar, sin embargo no todas presentan daño económico. 

Diatraeae saccharalis es la especie más ampliamente distribuida y la que más daño 

le hace al cultivo de caña como también Diatraeae crambidoides con distribución 

generalizada de 0 a 300 msnm.  

 

1.4.1.8.4 Ciclo de vida 

El ciclo de vida de los barrenadores consta de cuatro estados: Huevo, larva pupa y 

adulto, la duración de cada uno, difiere según las especie, el hospedante y las 

condiciones climáticas, pero sin embargo algunas literaturas en América latina 

muestran rangos para huevo de 4 a 15 días; larva de 20 a 84 días; pupas de 6 a 14 

días y adulto de 3 a 8 días. 

 

1.4.1.8.5 Daño 

El daño de los barrenadores en caña de azúcar puede pasar fácilmente 

desapercibido durante el desarrollo del cultivo, debido al hábito de las larvas de 

permanecer durante su desarrollo dentro del tallo y el cañaveral no muestra síntomas 
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externos alarmantes. Muchas veces se observa el daño hasta en los procesos de 

producción. 

 

El daño puede ocurrir durante la germinación, el macollamiento o en tallos de 

elongación y maduración afectando los procesos de producción y fabrica. 

 

En caso de la caña pequeña se observa el daño debido en el atrasó del crecimiento 

de las cañas cuando las larvas producen galerías verticales que pueden alcanzar el 

meristemo apical y causarles la muerte (corazón muerto). En caña de dos meses en 

adelante, se pueden observar dos tipos de daño, si afecta el apice vegetativo, el tallo 

producirá una proliferación de brotes laterales (lalas) y la planta invertirá energía en 

ellos, si el daño resulta de la perforación de los tallos, las galerías favorecen la 

entrada del hongo colletotrichum falcatum, responsable del muermo rojo, que afecta 

la calidad del jugo reduce los grados Brix. 

 

 

Figura 13. Perforación del tallo de caña por Diatraeae spp 

Foto: Douglas A. Navas, 2011. 
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Figura 14. Formación de galerías a causa de Diatraeae spp 

Foto: Douglas A. Navas, 2011. 

 

1.4.1.8.6 Metodología de monitoreo de poblaciones de Diatraeae 

El incremento de las poblaciones de insectos es causado por la emigración y 

reproducción, en tanto por las tasas de mortalidad y emigración. Por lo que es 

necesario mantener un programa de monitoreo que sea preciso, económico y de fácil 

aplicación, que permita detectar a tiempo el momento y las áreas que sobrepasen los 

niveles permitidos. 

 

El muestreo de barrenadores puede hacer de varias formas y en diferentes etapas de 

desarrollo de la planta. El monitoreo puede hacer utilizando la captura de hembras 

vírgenes, feromonas sinteticas, trampas de luz, sin embargo una medida indirecta 

para la estimación de las poblaciones de los barrenadores es en la cuantificación del 

daño.  
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El barrenador está presente en todas las etapas del cultivo, pero hay diferentes 

épocas en las cuales las densidades poblacionales se incrementan siendo estas de 

febrero a abril, Junio a Julio, octubre a diciembre.  

 

1.4.1.8.7 Muestreo de daño 

Regularmente el muestreo de daño de barrenadores se recomienda realizarlo en tres 

etapas fenológicas del cultivo: macollamiento, elongación o desarrollo y cosecha 

 

¶ Muestreo en macollamiento 

Se recomienda para lotes que han tenido un historial de daño, el muestreo debe 

hacerse entre los 20 y 75 días después de la cosecha, utilizando como unidad de 

muestreo 5 metros lineales por unidad de área, es decir una manzana, en estos 5 

metros se registra el número de corazones o cogollos muertos, así como el total de 

cogollos presentes. 

 

¶ Muestreo en elongación o desarrollo 

La fase de desarrollo o elongación de la caña de azúcar se considera de 4 a 8 meses 

después del corte o siembra. En este periodo se realizan los muestreos con el 

objetivo de estimar el porcentaje de intensidad de infestación y con base al umbral de 

acción considerar el control. 

 

La forma de realizar el muestreo en macollamiento y en elongación constituye en 

hacer un caminamiento de forma Zig-Zax a modo de abarcar todo el lote posible, 

donde se elegirán puntos al azar donde se realizará cada muestra. Se realiza 1.5 

muestras por hectárea.  

 

Para llevar un registro de los datos en el campo se elaboró una boleta, donde se 

anota la cantidad de tallos barrenados por cada muestra que se realice. A 

continuación se muestra la boleta utilizada en los muestreos de barrenador. 
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¶ Muestreo en cosecha 

Este muestreo permite conocer el nivel de daño final, Intensidad de infestación 

observado en cada área y estimar perdidas esperadas. Este muestreo consiste en 

tomar al azar de las chorras  o melgas 30 cañas por hectárea.  

 

1.4.1.8.8 Umbral económico establecido por el departamento técnico 

Umbral 

Intensidad de Infestación (entrenudos 

dañados) 
2.5% de intensidad de infestación 

Cuadro 9. Umbral económico establecido por el departamento técnico 

Fuente: Departamento técnico 

 

1.4.1.8.9 Historial de población de Diatraeae en fincaò Concepci·n La Noriaò 

¶ No se encontró un historial de las poblaciones de Diatraeae y daño en la finca 

Concepción La Noria para los años anteriores al 2011. 

 

1.4.1.8.10 Monitoreo de Diatraeae del a¶o 2,011 en finca ñConcepci·n La Noriaò 

 

Figura 15. Comportamiento de gusano barrenador 

Fuente: Douglas A. Navas 
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CORRELACIÓN 

  
Tallos Barrenados 

Precipitación 
(ml) 

Temperatura 
ęC 

Tallos Barrenados 1     

Precipitación (ml) -0.223258894 1   

Temperatura ęC 0.096173948 -0.881688372 1 

Cuadro 10. Correlación de tallos barrenados versus precipitación y temperatura 

Fuente: Douglas A. Navas 

 

El gusano barrenador no muestra ninguna correlación con los factores como lo es la 

precipitación y la temperatura, esto debido al comportamiento del gusano barrenador. 

 

El porcentaje de tallos dañados promedio en el año 2,011 por barrenador fue de 

0.09% de infestación, el mes en el que se encontró la mayor cantidad de tallos 

dañados fueron los meses de julio y agosto con 0.14% de tallos dañados, también se 

encontraron meses en los que era mínimo la cantidad de tallos dañados como el mes 

de octubre con 0.04% de tallos barrenados. 

 

 

Figura 16. Comportamiento de porcentaje de tallos dañados por lote 

Fuente: Douglas A. Navas 
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En la grafica anterior, se puede observar el comportamiento del porcentaje de tallos 

dañados por lote, donde el lote que mayor porcentaje mantuvo fue el lote 306 con 

0.51% y hubieron lotes los cuales se encontró cero por ciento de tallos dañados.  

 

1.4.1.8.11 Estrategias del manejo integrado de Diatraeae por el departamento 

técnico del Ingenio El Pilar, S.A. 

¶ Se realizan aplicaciones para control biológico antes que los cañales cumplan 

los cuatro meses de edad, los productos utilizados por el departamento 

técnico es VPC (Virus de la Polidrosis Nuclear) y DPEL. 

 

Producto Dosis (kilos/hectárea) 

VPC 0.5 

DPEL 0.5 

Cuadro 11. Producto y dosis necesarias  

 

1.4.1.8.12 Estrategias del manejo integrado para Diatraeae  

El manejo integrado para los barrenadores se basa en la implementación  de 

prácticas agrupadas en tres fases: Prevención, detección y combate, para orientar 

las acciones preventivas y de control es necesario llevar un registro de los niveles de 

infestación en cada lote, pante y finca atreves de los principales fases fenológicas del 

cultivo. 

 

Las áreas de riego sobrepasan el umbral de acción, mientras que las áreas que no 

generan problemas son las que logran mantener la intensidad de infestación menor 

al umbral de acción establecido.  

 

¶ Medidas culturales preventivas  

Estas medidas tienen como objetivo reducir las futuras infestaciones del barrenador, 

creando un ambiente menos favorable para su desarrollo. Entre ellas están: 
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¶ Cosecha en bloques: Para evitar que las palomillas del barrenador emigren a 

cañaverales viejos hacia aquellos jóvenes. 

¶ Priorización del corte: Para dar preferencia en la cosecha a las áreas con los 

mayores índices de infestación para evitar el gradual deterioro de la caña y su 

pérdida de azúcar. 

¶ Reducción del intervalo entre corte y molienda: Para entregar el corte en 

menos de 24 horas la caña de aquellas áreas con más de 5 por ciento de 

intensidad de infestación y evitar mayor deterioro químico y biológico. 

¶ Cortes a ras del suelo: Para evitar que las larvas encuentren protección en la 

base de la caña. 

¶ Destrucción de rastrojos de caña: Es necesario destruir la caña entera, puntas 

y mamones que se quedan después del corte porque sirven de refugio y 

alimento para las larvas. Lo ideal es incorporarlas al suelo. 

¶ Eliminación de hospedantes externos: Los barrenadores del genero Diatraeae 

atacan diferentes especies de gramíneas, ya sean estas malezas o cultivos, 

de donde se emigran a la caña de azúcar. 

¶ Mejoramiento del drenaje interno del suelo: Para eliminar el exceso de 

humedad durante la época lluviosa, ya que este favorece a la reproducción del 

barrenador y el crecimiento de malezas hospedantes. 

¶ Entresaque: Consiste en eliminar las plantas infestadas con síntomas de tallos 

marchitos. Esta práctica se recomienda en los dos primeros meses del cultivo 

y en áreas de alta infestación para interrumpir el ciclo de la plaga. 

¶ Semilla limpia: Con el propósito evitar traslado de semilla de lugares altamente 

infestados a lugares de baja infestación.  

 

¶ Combate control biológico 

El manejo de barrenadores está basado en la utilización de enemigos naturales. Los 

enemigos naturales son organismos parásitos depredadores y patógenos cuya 

acción regula la densidad poblacional de otro organismo plaga. Existen muchas 

especies de parasitoides, tanto de huevos como de larvas, depredadores y agentes 
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entomopatogenos que existen en forma natural para controlar las diversas especies 

de Diatraeae. 

 

Dentro del control biológico son cinco las especies que han demostrado buen 

potencial en el control, facilidad de cría masiva y variados niveles de adaptabilidad en 

países vecinos y condiciones similares a Guatemala. Trichogramma exiguum Pinto y 

Platner (parasitoide de huevos), Cotesia flaviceps Cameron, Billaeae claripalpis, 

Lixophaga diatraeae lidella mínense. 

 

1.4.1.9 Chinche salivosa (Aenolamia spp) 

Chinche Salivosa, salivita, salivazo o mosca pinta (Homóptera: cercopidae) es un 

insecto con aparato bucal picador-chupador que se alimentan del xilema de una gran 

diversidad de gramíneas. Aeneolamia postica es la especie de mayor abundancia y 

distribución en la zona cañera de Guatemala. El manejo integrado de chinche 

salivosa en caña de azúcar hace énfasis en el control cultural preventivo mediante 

las labores mecanizadas que deben realizarse en la primera semana después del 

corte con el propósito de exponer los huevos diapaúsicos que se encuentran en el 

suelo. 

 

1.4.1.9.1 Características del estado ninfal  

Para los cercópidos en general, su estado ninfal representa el período de mayor 

duración dentro del ciclo de vida con variaciones entre 27 y 44 días para Aeneolamia 

postica, y de 22 a 60 días para Prosapia simulans, en tanto que los adultos muestran 

un período de vida mucho más corto entre 6 y 15 días. Esta diferencia y el 

comportamiento alimenticio de las ninfas es importante para orientar las acciones de 

combate del insecto cuando ya se ha establecido el ciclo de ovoposiciones de 

huevos no diapaúsicos en la estación lluviosa de cada año. 

 

En general, el estado ninfal se caracteriza por la producción de una masa de espuma 

conocida como salivazo, dentro del cual debe ocurrir el desarrollo de 5 instares 

previo a alcanzar la fase adulta. Esta espuma tiene una función protectora contra la 
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desecación del cuerpo blando de la ninfa y la acción de los insectos depredadores, 

porque pasan desapercibidos dentro de la misma. Se forma utilizando un fluido 

viscoso que es emitido por el ano y expulsado en forma de burbujas por medio del 

aire proveniente de una cámara ventral abdominal. Estas burbujas se distribuyen 

sobre la superficie dorsal y lateral de la ninfa mediante el movimiento inclinado de su 

abdomen. La cámara de aire está formada por la extensión de los térgitos y pleúritos 

de los segmentos abdominales que forman una curva debajo del abdomen en una 

línea media ventral y está cerrada hacia el exterior, excepto por una válvula en forma 

de ñVò a trav®s de la cual el aire puede ser introducido o expelido. 

 

 

Figura 17. Escupitajo de chinche salivosa 

Foto: Douglas A. Navas, 2011. 

 

1.4.1.9.2 Proceso de alimentación 

Tanto las ninfas como los adultos utilizan su estilete para elaborar túneles de 

alimentación que siempre finalizan en los elementos del xilema, una característica 

importante ya que la mayoría de insectos chupadores se alimentan del Xilema. A 

diferencia del floema, la savia del xilema es una solución acuosa diluida que 
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comúnmente contiene sales inorgánicas de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, así 

como varios aminoácidos y azúcares. De esta forma, para obtener una dieta 

adecuada las ninfas deben ingerir una gran cantidad de esta savia del xilema y 

eliminar un gran volumen de agua.  

 

Debido a la baja calidad nutritiva de la savia del xilema, la duración de la fase ninfal 

se prolonga más tiempo del que emplean otros insectos chupadores, además, los 

elementos del xilema tienen una presión osmótica negativa de manera que el insecto 

debe hacer un mayor esfuerzo para extraer su alimento y es probable que por ello, 

los cercópidos como la chinche salivosa han desarrollado caracteres anatómicos 

especiales como la presencia del clipeo en el aparato bucal, que es utilizado como 

un músculo de succión. 

 

Esto explica la necesidad del estado ninfal de especies rizófagas como Aeneolamia 

postica, de buscar las raicillas de la caña de azúcar y los pastos para pasar todo este 

período de su vida en la base de las plantas. Las raíces superficiales de cualquier 

cultivo, en general, tienden a tener menor presión negativa e incluso por la noche 

ésta disminuye y será más fácil para la ninfa succionar la savia. Afortunadamente la 

savia del xilema de las hojas parece no ser adecuado para la sobrevivencia de las 

ninfas 

 

1.4.1.9.3 El daño foliar 

El efecto de la alimentación de la ninfa sobre las raíces de la caña de azúcar se ha 

considerado como de menor importancia, comparado con el daño causado por la 

alimentación de los adultos sobre las hojas, sin embargo, reportan que la 

alimentación de ninfas de Aeneolamia postica causaron un retardo en el desarrollo 

de las plantas. Para el caso de los adultos, éstos introducen una toxina que altera la 

clorofila e interfiere con la síntesis de la misma y con ello daña las células del 

parénquima y mesófilo de las hojas, reduciendo el proceso de fotosíntesis. La 

consecuencia del daño foliar se observa en la reducción en el desarrollo normal de la 

caña y del azúcar que se acumula en el tallo.  
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En los últimos años, el combate de la plaga se ha concentrado en la aplicación del 

hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae dirigido casi exclusivamente a los 

adultos. La eficiencia de patogenicidad puede mejorarse con la formulación 

adecuada del hongo, las metodologías de aplicación y el momento de mayor 

susceptibilidad de la plaga. En relación al momento de mayor susceptibilidad, los 

estudios de fenología y dinámica poblacional demuestran que el período de eclosión 

de los huevos y el primer instar ninfal de la primera generación del insecto al inicio de 

la estación lluviosa de cada año, es el momento oportuno para la aplicación del 

hongo entomopatógeno. No obstante, la cobertura que alcanza el cultivo de caña de 

azúcar al inicio de la estación lluviosa se convierte en una barrera para su ubicación 

en la base de la macolla.  

 

Para evitar este inconveniente se ha recomendado un sistema temprano de 

monitoreo de las áreas con antecedentes de alto riesgo, que permita detectar los 

focos iniciales de chinche salivosa en pastos o caña de azúcar y aplicar las medidas 

de control dirigido al estado ninfal. Se reconoce que el prolongado período ninfal del 

insecto, su poca movilidad de las raíces superficiales y la fragilidad del cuerpo al no 

poseer un exoesqueleto definido, constituyen las razones técnicas por las cuales el 

control de ninfa es más eficiente que el de adultos. Los adultos expuestos a las 

aplicaciones aéreas, por naturaleza viven menos tiempo y probablemente ya han 

ovipositado en el suelo, con la consecuencia cíclica de originar nuevas generaciones 

de ninfas y adultos que incrementarán las poblaciones en el futuro inmediato.  

 

1.4.1.9.4 Umbral económico establecido por el departamento técnico 

Cuando se realizan muestreos de chinche salivosa de ninfas/tallo, el umbral 

eonomico establecido por el departamento técnico es el siguiente. 

 

Umbral 0.5 ninfas/tallo 
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1.5.1.9.5  Historial de población de Chinche Salivosa en fincaò Concepci·n La 

Noriaò 

¶ No se pudo encontrar ningún historial de chinche salivosa en la finca 

Concepción La Noria. 

 

1.4.1.9.6 Monitoreo de Chinche Salivosa del a¶o 2,011 en finca ñConcepci·n La 

Noriaò 

 

 

Figura 18. Comportamiento de chinche salivosa 

Fuente: Elaborado por Douglas A. Navas 

 

CORRELACIÓN 

  Ninfas/tallo Precipitación (ml) Temperatura ęC 

Ninfas/tallo 1     

Precipitación (ml) 0.156170443 1   

Temperatura ęC -0.372985266 -0.881688372 1 

Cuadro 12. Correlación de ninfas/tallo versus factores como precipitación y 

temperatura  

Fuente: Douglas A. Navas 


