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VI1 SIMPOSIO NACIONAL SOBRE 
PARASITOLOGIA FORESTAI, 
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PROGRAMA 

1O:OO - 1 4:00 Registro de Asistencia 

18:()0 - LL:OO . Recepción 

8:W .- 10:OO Registro de Asisíencia 

W;O(-) -- !0:30 SESION JNAUGRI JAL 



AUD~TORIO . . .  . . 

. . .  

MESA: BIOLOGIA -Y ECQ.b(K;IA . . . . . .  . I 

Moderador. F1qrentino CaíQem II- .. . 

6 Relator: Jaime Flores C. . . : . , : 
, 

15:00 - 15:20 CICID OIOLOGJCO DEL D E S C O R m R  J" 
DE LOS PINOS, P ~ ~ t o í l . u s  mexlexlcanus 
Hopkins. 
Blanca E Serrato, ~scéncio C. Víctor E 

]15:20 - 15:40 
- 

CICLO BIOLOGICI) DE D(XT ESPECIES DEL 
G M O  .rnQCIe$u$ 
Lucía Romero, Cibrib, D. A 

1 5 : d  - 16:OO MODEOS HlPOTHTCOS SOBRE LAS 
INTmCCIQNES EN7'RE lNSECTOS 
D E S C O R ~ ~ ~ D O &  Y EL. ARBOLADO 
JOVEN YADULTO / 

Guillermo Sánchez Martínez 

C P 0:00 - 1 G:20 BIDLOGIA QE LA CHINCHE DE EN- 
Corytucha ci&ía (Say) (Ijemiptera : 

i b Tingidae) EN SCOMORO. 
Florentino Caldera H., Flores LJaime 

MESA: EVALUACIONES, ESFIMACIONES E 
IMPACTOS. 

Moderador: Jorge D. Flores Flores 
Relator: Rafael Moreno Sánchez 

'4* 

1 0:40 - 1 "?:O() USO DE LA INTaIGENCIA ARTIFICIAL EN 
LA IOWIHCACIOM DE INSECTOS kN 
mico. 
Rafael Moreno Sanchez, Cibrián Tovar, D. 



17:OO - 1.7:LO s EFECTO DELA APWWC[@'V F O W J E  
mWQU4-ZINC EN EN.>~RS;PUCC~QND@ ' , 

CONOS,. ~ A D P  DE SE3\w. Y CADA ' :  . ': 

PREMATllRA DE. C O N ~ O S ' " ' E N  pínus 
cem broides EN' EL SUR 'DE COAHUILA : 

, José Gow%i.lez A, flores F., J. D. 

17:SO - 17:30 ' IMPACTO POR INSECTOS Y PLANTAS _ 

PARASITAS EN A R M  'VERDES 
umANAS DEZ D. F. 
Leonor Sandoval Cruz 

/ 

17:40 - 180.00 Seleoothrlps mbrocinctw (G) Y 
Taxop tm a u m  tii (B. de F.)  FTrOFAGOS 
DE ESPECE5 F O í Z E T '  EN 1A 
CHONTALPA, TmASCO, 
Saúl Sánchez Soto, Sol Sbchez, Angel 

AUDITORIO 

MESA : CONTINUACION 

0:OO -- 0 : Z O  LAS TERMrTM DEL SUR DE MEXICO 
J. Tuüo Méndez M., Cibriáln, David,'Yates, 
H a n y  . 

O:LO - (M0 hTTOSANIDAD nV EL ARE4 CENTRO DE LA 
SIERRA MADRE OCCIDHVXAL 
DrnNW. 
Rebeca Alvarez Zagoya y Márquez 
I.inares, Marco A 



9:dO - I.O:OO EvALuACrorJ .D$:$OS FACTORES: DE 
MORT-? RE CON@J?E P. mxp EN 
m: BOSQUE DE Is\ ,$lERRA ?E LA . . . . 

PRIMAVEZZA, JALISCO. . .  : : . .. , 

. .Gloria Iñiguez H. 

MISA: CONTROL DE INSECTOS 
FORESTALES 

Moderadoc Rubén Guttiérez R. 
Relator: Rebeca Alvarez Z, 

1 O:%O - 1 C):40 ENSAYO DE UN T R A T ~ N T O  
P M N T p V O  CCON DI-m 
INSECTICIDAS CONTRA INSECTOS 
CARPOFAGOS EN P&us cem broides 
zucc. 
Guillerrno Ramos Pinto, Flores Flores, 

4 

IO:+dO - f 1:OO APWCLSCION DEL CICLO BIOLOGICO DE 
Dendroctonus sp. PARA DbTERMINAR LA 
EP(X:A DE DISPIERSION EN ZONAS 
PLAGA DAS. 
Víctor E. Ascencio C., Serrato R., Blanca 

1 1 O - L 1 : L O  PK [JEBAS DE EFICIENCIA DEL 
INSECTICIDA "Decis 2.5 CONTRA 
Conophthorus cembroídes, 
ECRRmADOR DE CONOS Y S ~ 4 I I U S  DE 
Pinus cem broides. 
Rubén Gutiérrez Rodríguez y Tapia 
Sánclhez, Roberto 



L1:20 - 1'1:40 N E C O N . O L B E L n \ r ~ .  
D B C O R T - R  DE P M a  t .  , l <  

Denciroct~nus adiwctw  s. W EL 
PARQUE NACIONm "NEVAZX) DE 
COLlMA'! 
José Villa Castillo 

1 1 :40 - 1 ;!:O0 W U A C I O N  DEL CONTROL DE 
Corytucha ciliata EN Platanus 
&den taüs, EN WNAI?&SI N. L. 
Laura Cristina García A. . 

I2:OO - I2:30 SESION DE CARTELES 

A4OK i A1 .Il%,Ií 1 1 )EL ~ R O B I ~ , 0  iTMENIN0 DEL Pm70 
lVN1 IEROSA EN EL OB77i DE LOS E F T ' . S  
e J N r n .  
.jotin 1). Stein y Robert E. Sandquist 

i:Yl 'I!I ,1(lí' I1I: (XMYO SOBRE EL C O M P O R T . 0  DE 
AGREGACION DE Ips lecon tei Swaine E INSECTOS 
I : O l < E S T ' .  ASOCIADOS EN Lq PARTE 
CEM TRAZA-SUR DE WZONA 

\ .Steven Seybold, David L. Wood, Patrick Shea, - 

Sylvia R. Mori y Kenji Mori 
6 

I(i.IC2'I 1137 'A !)E Dendrocton us adjunctus EN LOS FSTNOS 
IjNIIIOCS' Y MEXlCO A FEROMONAS Y EL ANALISIS 
1 )61 .S"LIS HIDROC,IARBONOS CilíTJCUUñES 
1)ai.r-ick J. Shea, Jaime Flores Iara y Marion Page 

n N A  r .r:;ls B)KI:'I. IMINARE DE LOS HIDHOCARBONOS 
C'I  1'1 'ICI JLARES' IZE LAOS B C A W ' O S  
1 11 iYC'OI<TUsiDORES DE W C O  
Mario~i Page, , James Richniond, Jaime Flores Iara 
y 1);itrick J. Shea 



MESA: ECOLOGIA QUlMEA Y 
t TAISQNOMIA 

Moderador. Ma Consuelo Pineda R. 
Relator: Celina Garza Q. 

I2:JO - 1S:OO THE ROE OF C H I W  IN OLFACTORY- 
' DIRECTm AGGREGAT'.  OF ENGRAVE L 

BMm IN THE G E N S  Ips. 
Steven Seybold 

13:OO - 13:ZO T A X O N W  DEL GENERO C0110phthoni~ 
EN MEYlCO 
Rodolfo Campos B. 

MESA: PATOLOGIA FORESTAL 
Moderador: Jos? Cibrián T. 
Relator: Ignacio Vázquez C. 

1S:SO -- 1 5:50 Penicillium rubrum Stoll Y Trichoderma 
koningii O u d  D I l O N m  
ANTAGOMSAS DE OpNostoma 
piliferum, PRINCIPAL CAUSANTE DEL 
MNVCIiADO AZUL DE LA MADM DE 
HNO EN NI/EVO LBN. 
José (;. Marmolejo 

1 5:SO 1 O: 1 O LAS MADERAS TROPICM1S Y SU 
KL?SlS7'ENClA NA TURM A LA 
Pl JDKICION CAUSADA PClR IIONGOS 
XILOi~AGOS 
María Guadalupe I.omelí Ramírez 

L O :  1 0  -. l O:.<() IIL.'I'1!:iKMINACION UE LA & Y DOSlS 
LIH. IIEK13ICIDA EXfERON 47M, PAR4 EL 



1 0: O - 'l.. G : 5 0  

CONKUOL DEL MUERDAGO W A D E R Q  
(Psittacan thus calyculahrs) EN MEZQUUE 
(Prosopis laevQa m) 
Ignacio Vázquez Collazo 

INTWSIDAD DE MUEXREO PARA 
BrALUAR ROPALE INFECTADOS POR 
MIIERDAGO E1VANO (Arceiithobium 
globos um) 
Ignacio Vázquez Colípo 

f 

DEmMRVACION DEL T&W DE'SKlO 
PAKA EVALUAR RODALES INFECTADOS 
POR MUERDAGO ENANO(Arceilthobium 
globosum) 
Ignacio Vázquez Collazo 

u 

. . 

RECESO 
. . 

SESION PLENARIA 
Relator: Dr. Tomás Valdez 
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La recopilación de estos resiimepes no hubier4 gjdo posible sin' la 
c0operacióri de los autores, a quienes d a m ~ s  l$s gracias por su. 
participacjóii en cita septima edición del Sirnposb ~aci'onal' ' sobre* 
Parasi tologla, Forestal, organizado en esta o~g&@;p~t , . . .  .. la Fqc~ltad' . . . .  

de Ciencias Forestales de la U.A.N.L. . . . . . . 

Agradecemos la colaboración de las instituciones co-organizadoras , 
asf coiiio a todas aquellas personas que p&cOpp$.oa en la edici6ri e 
inipresihn <le este cuaderno de restímenes. 

EL COMITE ORGANIZADOR 
8 



CICU, BIOIDGICO DEL DESCORTEZAaQR PXI: ?Al$ PWOS L 

Dendmcton~ maicunirs EopWLns. 

\ 

E1 ciclo biol6giccr del descortezador de los pinos D e n d ~ o c t o ~  mexicanus de 
acuerdo a las condiciones climáticas de la zona @n& localiza, @ido 
principalmente a la influencia de la temperatum y hSm*. Su conocimiento 
permite rdizar  su evaluación biold ica, estudiar su din&niw poblaciond, diseñar f y deteriniriar inétodos de control, as como predecir su @nhcia 
1txxalidatle.s donde se presenta. Los objetivos de,&& eqwao 
acumulacicín de lloras calor que requieren durante su ciclo bi~16gico en condiciones 
d e  laboraaorio para su posterior utilizición ~n l~ tJiyg=qp mnas crfticgs de 
Miclioacán. El material biológico utilizado fu6 plw leiophylla (CO- 
mediana) y 'Pinui pringlei (corteza deli;ada) de h de San Gerfipimo - 
Piirenchécuaro y Mesa de Tzitzio (Municipios de QuiroH y Tzitzio). La fase de 
laboratorio se llev6 a cabo en La Huerta, Municipio de, M ~ d a .  El &ub de las 
tinidades calor se reaiizd en base al método de la curva mdificada de Job C. 
Alleii (1976), donde las temperaturas críticas superior (; i,nf~dpr están poy encima 
de la observada. HIasta el momento se tiene que D. mgic&w en P i n ~  phglei  
requiere un nifnirno de 759 unidades calor (UC) pata $Qrhp&?@r su ciclo b1,16 ico 
de la manera sigriiente: huevo: 130.6; larva lo.: 114.5; 20.; 136.2; larva f o.: 
43.8; larva 40.: 133.6; pupa: 1 10.5 y teneral: 69.9 duren& Jvlio-Agosto.y 844 UC 
en P. leiuphylla (Septiembre-Noviembre) para completar su ciclo de vida (huevo 
adrrlto). 

* Irivestigatiores de la Red de Enlomologia Forestal del CWAP Morelia, CIPAC. 
1NI1;AI3. 



Lucia Pom9rflr 
David Cibxih ** 

,"* I>iviaitiri de Ciencias Forestales, ~niversidad~utónorna de Chapingo 
, 

CLAVE: .-.----LI-- 



MCPDELX)~ IIIPQ'lXTICOS SQB- LAS iNTEiUCCIONES ENTRE 
nMiz,ccros DESCORTEZADORES Y EL ARBOLADO JOVEN Y ADIJlCW 

Existe evidencia de que . algunas especie$ . de inwios : ~ ~ o r t e z a d o w ,  al- 
ni,veles epidéniicos en arbolado muy joven. a. e~~p~pló  g&fplo es D e ~ ~ c o n c c $ '  
rhr'zophgur Thomas y BrigHt, el cual ha e w a d ~  gsan ni~rtdidad en el renuevo de 
pino (Pinus e n g e l v n i i  C m .  y Pinw durangercsiq.Mwdnez entre otras)' el 
atado de Chihuahua. Estos hecho8 suginwi l? ..,qmqiw de explorw nqsvos 
patrones de interacción entre insectos de~coftezzarlo~$~. Y .  Y bu@edes, que'wyuden 
a retroaliuientar los conocimientos ecológicos qye actrialmente se. utilmm en la 
evaluacicín de problemas'al respecto. 

El preseiite artículo es el resultado de un málisis de los conocimientos teáricos 
sobre las causas de brotes por insectos descortezadores, & la conducta del gfaero 
Dení1rocsonus y de las observaciones empiricas de brote$ Qe D. rhizophcrgw e Ips 
spp eri el renuevo de pino en el estado de Chihuahw. 6~ c;l se argurnqna que la 
evaluación del vigor del arbolado debe considera& d&e una perspectiva, de 
iii€er;icciún 1)lanta-insecto. Para incluir a D. rhiwp&gw dentro de 194 wSEie10s 
geneides de dináinica poblacional de insectos deswk@@ores, se plaritea una 
hipdtesis inkracliva más amplia que las d e s a r r o l l ~ ~  Wta ahora. Esta hip4teais 
sugiere que los iasectos descortezadores que atacan al arbolado muy joven> 
prefiereir a los htioles más vigorosos mientras que quell,grs que atacan solamente pl 
arbolado mailiiro y sobremaduro prefieren a los individuos debilitados o con estrés. 

Sr: coiisidera que los factores que regulan la dinámica poblacional de los insectos 
descor~tezariores que atacan al arbolado adulto no son las mismos para, aquellos 
especialistas eii el arbolado joven. Por ejemplo, los ataques de Dendmtonus 
rhizoph~gw no están asociados a perfodos de sequfq, sino más bien a pedodos de 
lliivia. Además, el hábito de ataque verdaderamente solitario de esta especie sugiere 
qirri tanto el éxito de ataque del insecto, como la resistencia del huésped, no 
<dq~eiideii di: la deirsidad de población de los insectos como lo plantea el modelo 
tdrico de uinbrales de población que regulan la dinámica dp población de insectos 
clcsci>rte;?litlo~'es y sus huéspedes. 

-Vn\lcstigador del campo E8perirnental Madera. INIFAP. Cd. Madera, Chihuahua. 

%* 
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Diologia de la Chinche de Encaje, Coryh(cha ciliuta en $1 Sicomom. , i' 3L 

Linares, N.L., México 

I Q 

# Florentin~ Cgl<l~ml . Flsr~s Jaime 
1 .  ' 

I 1.a chinche de encaje de la hoja del sicomom afecta la apa~encia del follajp. 
dandole uii aspecto clorótico al árbol. Los tingida son cpnsiderados plagi\s 

I de ornamentales. 

Colonias de Coryiuchu ciliuta se llevaron al laboratodo p v  el estudio de la 

I 1)iologia tnjo condiciones de temperatura y humedad uniformes. 

Se estiib1ecicn)ii colonias en insectano con el fin de temr matenal biol6gico 

I disporiible pari su  esiudio. . 

u Esta aportació~i hace una descripción de las nirifa diferentes estadios 
de desarrollo, así como de la duración del ciclo biold&jco. Se trata de una . 

especie es niiil tivol tina, requiriendo de 28 días (es  pqmpdio) para coppietar 
su ciclo biol6gico. En cl período de Mapo la poblaci6npiéde encont@rsé I ' en el envts (le la hoja. Los adultos ovipositan en losi$tr$epes de las venas 
de las Iiojas, insertando los huevecillos en el tejido de !e hoja. 

I 
I 
1 
I . - d  

I 1 

1 IJi i>tc.ilol~dl 114 ) ~ I ( K . C I I I C /  M ~ c s I ~ ~  invcstiga~(or, 1'51C. tic C:icnciau I ~ ~ I ~ ~ c s .  CIANI .. Lin-ucu, N.L. 



USO I)E I,A INTELIGENCIA ARWFICIAL EN U IDWTWICACIQN DE 
INSECTO$ MEXTCQ,, - f , "  

Kin el rIrea tic efitomología forestal existen pocos e&p$rtos a nivel I ~ w ~ Q @  y 
iimiindial. En este sentido el conocimiento de 10s e&p$rk,q el área 4% a) W y 
escaso, b) el grado de conocimiento de los expertos pri,@k varia amp1@enp,, Y C) 
la intuición, jiiicio y experiencia juegan un p m m k  en el -~!WG1ra\l%nlO 
experto.  Estas características hacen que el &fa l;b pwHc13r. dWNTQ~l0 de 
aplicaciones de inteligencia artificial, concremente: de sigema exprtss. 

lin diversos foros como la mesa redonda sabrc mry)ejp 49 ~ W P  d-968 
del VI Sinipsio Nacional sobre Parasitologia Forestal y las reuniones regianales de 
ariiilisis de la campaña nacional contra insectos de;scor&z@ores en sus cxlicionc-8 de 
1992 y 1993, se ha destacad6 la necesidad de contar con- un mecanismo para 
identificíw fdcil y rápidamente plagas forestales, especialmente del genen, 
1 )uruln~ctonus. 

- En inste anlciilo se presentan antecedentes y experiencias en el uso de los siskmas 
expertos en el área de los recursos naturales. Como e~tI!di<) de C@iO S 9  4ewa la, 
expe~.icircia en el desarrollo de un sistema experto para la identificaci6n de insectos 
rlel genero 1)c.droctonus en México. 

Ti1 sisteriia fue desarrollado en el lenguaje de progmw&jn C. Se UMl$~y@ 4 
sistema es aduuado para el tamaño de la base de wn~cimientos utrirzada para 
it1entific:ar las 11 especies de este ghero que se encuentran en Mdxico. El sistema 
expertc~ .se probó con un grupo de 52 alumnos de la Divisjón de Cienciíls Forestales 
cle la Universidad Aut6noma Chapingo sin revio entrenamiento en entomologfa 
forestal. De un total de 208 oportunida 8 es de identificaci6n 175 resultaron 
acertadas. Finalniente, se detallan dkrnativas de desarrollo del sistema y 
~mteiicides problemas en este proceso. 

* 1 1 irec tor . Centro Nacional de Investigaciones Diciplinarias en Conservación y 
iblejorairi ien to de Ecosistemas Forestales (CENID-2COMEF). INTFAP. 
*.* Pruksor Iiivestigador . División de Ciencias Forestales. Universidad Aut6noma 
rle (:hapiiigo. 
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EFECTO DE I d  APLICACION MIbWk nl% mbl .wb!&pY5iw 5-  i:.. 
I'Ro~uccIoN DE CONOS, UENm 4E s.; & :,, : .  ;,, .A u cAmA:?::: . : 

~*REMA~URA DE COMLWS EN Plnus cembmklef ZYW. EN E& . ' . y 
COAHUIbA 

. . . . ,- 
. ,  . .  . , .. . . > : .  

JOSE aQNZALES AVAWS * . . 

JORGB o . D. .: - FLORES FLORES M: 
. . , - 

.. . . . . . ., . .y ~ 

El presente estudio se realiz6 con el ob*cto Qg &'$$~tq d@ ?d!ir~@@h~: d en la piuduccibn de conos, llenado , I: s@ni/le y remanira de'wn@os, 
realizando las aplicaciones antes de. )a tlos1i~i4n: (:.wflik$l - : fin : 4 ~ .  q & ~ ( ~ h 3 ~ $  ~ ~ ~ f l r i ~ .  
riúinero de yemas 'florales que de yemas ve&i:@ti~w. y.s?~iW.h caf4% df?!03,.~~1!10?! ' 
diirante el primer año de crecimiento) y a')@$ de .UR& :@5? :d@ =$~!@Q$~..(GQ? I: el fin de que se presente un mayor Ilqadq , de d a y ygulr controlando.@ Mda 
de conos). . ,. . . .. . c .  .. . . . .  

E\ estudio se realizó en un bosque (le P N  ce?@bq~& u b i w  en. el ~ j i d o  
,. -~ Cuüulitémc~, Mpio. de Saltillo, Coah. , . . ,: . . . 

El expei-iiiiina~ se estableció bajo el di@o cxpedm,!tad'.fle bloques ~ . ~ . ' ' c g n  
I 

sictett~atamientoytresrepeticio?es.Lo$~~en@$ *,.eg~g; , . . 

'r 1 .- 3 cc de l'oliquel-Zincllt de agua Can un& apli@JTn -.:! : 

'12. - 3 cc de Poliquel-Zincllt de agria con dos saplic.@cignes . . - 

'r3.- 5 cc de Poliquel-Zinc/lf de agua cQ,n una @p?icx&k$n.. ,-: . .. 

'M. - 5 cc de Poliquel-Zinc/lt de,agu;t can d ~ q  a p l i ~ o ~ . .  . . 

1'5.- '1 cc de Poliquel-Zincllt de agua con una aplicaci6,~;. . . , , 

'1'6.- 7 cc de Poliquel-Zincllt de agua con dos aplico^;i~@~ 
'1'7. - 'l'estigo .(sin ninguna aplicacidn) 

Estus tratarnientos se aplicaron con bombas aspersoras, tomando dos árboles como 
tiriidad c~c periiiiental para cada tratamiento. 

[AS resiiltados revelan que el nlejor tratamiento para la prdaicción d~ cono$ fW el 
'r6 con iiiia inuiia de producción de 743.5 conos, seguido del T4 con una media de 
731 coiios, los T5, T3, TI y T2 con una media de enwe 492 y 437 conos, por 
í i l i in~o ,  cl 1'7 con una media de 216.33 siendo éste el m& bqo. 
IB,ira la caída yrematiira de los conos el mejor trawieqtn fve el T6 c o ~  una &da 
dc conillos clel 22.58%, seguido del T5 y T4 con Fin 24.52% y 30.94% 
rcspc~:tiv;lrrieiitl=; los que resentaron mayor porcenta'e de caída de conos fueron 10s P 1'2, 'i'3, TI y T7 con 32. 795, 32.2896, 42.90% y 4 d ,5996. 
Para el lleiiado de la semilla el mejor tratamiento fue el T4 con un 65% d@ %milla 
Ilzna, seguido de T5 y T6 con 64.16% y 60.83% para cada uno; posteriormente se 
ericiieii~i-üri '17, 'I2 y TI los cuales presentaron 58.1696, 55.83% y 52.5% 
rcsl->eclivaineiiie, el T3 presentó el más bajo pormtaje de llenado con tan 5610 
4'1.66%. 

'@ ?'e.sista de  la Especialidad Forestal, UAAAN: 
'';+ Asesor di: Tesis. Prof. Inv. Depto. Forestal, UAAAN. Saltillo, C& 



IMIBACIY> IWR INSECTOS Y PLAN$AS PARAGITA!$ @bl AREAS W R :  
URBANAS DEL D.F. S I 

Leonor Sandovai C r q  * 

d 
13, los uliirnos veinte años el crecimiento demográftco y el desarrollo de la indgsftiíl 
ha originado la posici6n de mayores airea$ de sudo ~&%?1!~, ~ a d a t ~ ,  y f ~ f ~ $ t a l  
p m  USO u~~h~i f s t i~o ,  ésto ha sucedido en la capital de la República, en los estados y 
eri otras jx~blaciones, ocasionando perturbacbnes w16giw en algunas p W %  cori 
crirh(:ter diurnante. Las áreas verdes urbanas están expuestas a iraumatismos que se 
liaii desate~~dido, siendo éstos puntos de .oso a agsnm d~ pudricíona, foca$ de 
cAnccres* o refugio de insectos, efectos de asfixia radicular provocada por la 
coinpactación de los suelo, restricciones de superficie de r ~ i r a c i 6 n  de las M=$, 
iiiorivada por la inapropiada contracción de arriates, gw$mciones de baquetas, 
pavimentiición sin dejar de mencionar las podas i ~ q m & s .  Otro factor que 
favor- la iniplantación y propagación de plagas y enfeamedades, aparte de SUS 
efectos ti5xicos propiss es la contaminaci6ta de jq @Wsfera, 4el a g ~  y 
cunsecuenteii~ente del suelo, la que se está manifes@ndo por lo menos como 
ciinbios en la coloraciún del follaje lo que seguramente bar& de tener repercusión 
sobre la indificación de actividades fotosintéticas y el consecuente interwnbio de 
gases, de esla última situación no se han efwtuad~ Q F@WQ ~vqlwianes 
(hipotCticas) que advierten la peligrosidad de las enfermedades. Es innegable la 
necesidad de establecer con mayor detalle, la distribución ewl6gica de las plagas 
IIL brrnas, coiiocer la sintornatología que presentan las esjwies hospederas como 
parte de una serie de acciones que nos llevan a obtener información para evaluar la 
incideiicia y daños de los insectos, lo que permitiría enmarcar adecuadamente las 
plagas, lo cual conlleva a investigacionw y campañas de prevención y control 
dirigidas. 

El presente tiübajo tuvo como finalidad diagnosticar el estado del arbolado urbano, 
grado de daño de las especies ,hospederas ocacionado pot loa' insecto$. Esto fue 
wsilrle indiante recc~ndos e inspecciones fítosanitarias en diversos puntos 
se~ecc¡oil:ddos al azar en el D.F., se analizó la coloración del follaje, escummreetos 
rcsiriosos, tfefonnacioiies, grietas y desarrollo del arbolado. Se efectuaron colectas 
buiáriicas y entornol6gicas para analizar su detevinación y crianza, 
r~sp;tivari~ente, en laboratorio, identificandó especificamente y corroborando con 
eslxzialistas; los datos metereológicos están en proceso de análisis. 

1.a iiiforniación obtenida a treinta meses de ohwmación en las áreas wrdes, el' 
iii~paclr que está soportando el arbolado urbails 

\ 
dado entre otros factores por 

iiisectos de la especie: Halisidora schuusi, (d b r  severo del arbolado de 
!it,iiPlryrit~ tw~crizctntr y Ulfnus aniericana; Neode. ::dilletei en Pinus paulu y P. 
nidiiirrl; At~~~-rcducrylus rmicanus en Ulmnus 1 , l  : z n a  y Ligustnun lucidum y 
Nyrtzjjhis1i.s trrrriopcr en Ulmus wnericann. 

liar! eriiirrdo r aiiias y pequeños tallos, Parunrhrene do!!# en Popul~r deltoida eski 
iiw>ciatlu ü d o s  piobables agentes atógenos: Plucosternw 'erythropus en Eucalyptus 
r -ditrr~ifJiil¿~rai S, Xylehorus vulvu /' us en Etithryna americana. Chupadore4 muy 
txt~ritlidos ~ i i  I;'r.clxiriicr spp., Tropidostcrptes cbpingoensis y dos especies de 
c scai iiíts aíi I i t io corroboradas; en Liquidambar sryracifruu, pequeños insectos del 



gtnero ~t&leurode~ sp. Otr~  grupo de ~ s & c t 0 1  que SU d~Mit0  @~d$ . 

comer de los dlas son la P F C S C ~ ~ ~ $  40 C)EaLRsW dpx.w f h P J 5 ~  6%?@!di3C~ 
Pseudococcid;ie y Diaspidae. Cabe señw la C O ~ O ~ I Z ; U : ! ~ ~  CxWilCkf 
de plantar parásitas de los gtneros $trt(~hfWhu$ Y ~ c W  Ia( qUS '%!!#%ia 
derisamente lah ramas y10 troncos de yanas espbnes hsspederas, fen6meno 
ol)servado en seis Delegaciones del D.F. 

* S iibsu:retarla Forestal, Dirección Geneml de P~l(<ica ~~&Gti?l. 



Saiíl I$@ch@ SP@ * 
, Angel $di $hdh& * 

El trip; de banda roja S. nrbroci11co# y el pulga negro T. aurMi m insecto$ 
~>olífagus que atacan a diversas planta perennw. A m !  @pwies  constituye^ p1qa~ 
pleliciales del cacao (Teobrotnu cacw) cultiva& m T*; sin ~ b a r g o ,  es 

10 que se conoce en este estado sobre fwt~xqq ~ l d g i c o s  que afwm a l a  
poblaciones de estos insectos, inclilycnda a SUS plM$J ho-ra~. P-n* 
trabajo tierie como objetivo determbar especies ~uJ@@@ que WWl h 0 8 p d . p ~  de 
'dichos insectos en la región de La Chontalpa, T*? metdolqfa consiste en 
inspeccionar plantas de dicha región, tanta riptivar W(W b@sducida~, Wt! d fui de 
detectar la presencia de trips y pulgones seflqwW a 108 del m. Los 
esptxíineries colectados son observados a tn~vés u- @CWSCQP~Q cpm PGSW e 
irlentiricados mediante claves taxonómicas en el I & ~ @ @ o  de E1,toqo P ogia del 
Cen tru Regional CEICADES del Colegio de ~os&@pdoB. Las phtng  hospedera^ 
son itlentificdas por comparación corl la coleccitj~ del tidario de dicho Centro. 
Las hospederas determinadas para S. wbrocinctzg m: S'$ia$ wwin L., I n p  
ynrirrrro Harms., Coccoloba sp., Manilkara SQ~Q[@ ,&.) V.R., Ch'y~~phyllum 
cainito L., Cochlospennwn virifolium (Wid), Bgtqgrq simrdq (L.]) $ ~ g . ,  
A4ulpighiu glabra L. y Colubrirw arborescenr Ni.). hos@tXi~ de T. 
nururrtii son Spondins mombin L., Panneririera uculg(,z~a'(H.B.K) Seempn, Bprsera 
sirnarlda (L.)  Sarg., Senna hayessiana (B. y R.) J. y C. y Zanch@~~!~m 

e microcarpwn Griseb. Las dos especies de insectos fuewn encontrados formando 
colonias, tanto de adultos como de estados inmadarps @re sus resptivas piantas 
tiospederas, con la excepci6n de que en C. cainito sólo se encontraron bips en 
estado adulto. El daño causado por el trips fue m@ evidente sobre plantas jóvenes, 
corno pudo observarse especialmente en M. sapofa, M. glabra, B. siwruba 
rrmmbin, doiide se presentarori defoliaciones. Igualmente ~e obsewd que el u r g6n " 
wasioria los mayores daños sobre el follaje de plantas j6venes de S. m ~ n .  P. 
~tculeufu, B. sirnaruba y 2. m i c r ~ ~ p w .  

* C:EICAl313SnC.P., Cárdenas, Tabasco. 
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* l:livisi6n de Ckncias Foresdes, Universidad Autónoma de Chapingo 



FITOSANIDAD EN EL AREA CENTRO DE LA SIERRA MADRE 
OCCLDENTAL EN DURANGO 

Rebeca Alvarez Zagoya * 
Marco A. MArqiiez Linares * 

El presente estudio tiene por objetivo conocer y detectar los agentes que causal 
daños, deformaciones y10 mortalidad del arbolado del género Pinus. Durante 1991 
se efectuó el trabajo en las regiones geográficas bajo lijuridicción de la Unidad de 
Desarrollo y Conservación Forestal (UCODEFO) No. 4, "La Victoria-Miravalles" 
y la No. 7 "Utinapa", en el Estado de Durarigo. Ims recorridos reali7ados en estas 
áreas abarcan tres municipios: San Ilimas, Durango, Canatlán y parte de Santiago 
Papasqu iaro. 

Los recorridos siiman un total de 428 Kni de brechas y carriirios, que corresporide a 
un monto total de 171,200 hectáreas inspeccionadas. A cada ciiico Kin de recorrido 
en vehículo, se realizó la inspeccidn fitosanitaria del arbolado en 200 rri a ambos 
lados del camino, en búsqueda de evidencia de daños. En los casos doride se detectó 
algún agente o sfntoma en el arbolado entre dos sitios contiguos, se realizaron 
también registros fito,sanitarios. El material eritornológico y botáiiico colectado se 
preservó para ser llevado al laboratorio de Entomología y al Herbario del CIIDIR- 
IPN Unidad Durango, para su mantenimiento, montaje e identificación. 1 2  
evaluación de los brotes detectados se realizó cualitativamente, tomando en ciieiita 
la extensión del brote y la intensidad del- daño, considerando las categorías 
siguientes: ausente, leve, moderado y severo. 

Los resultados obtenidos para 1992 muestran la presencia de 41 especies de insectos 
y enfermedades que producen diversos daños al arbolado del género Pinus en el 
área de la UCODEFO No. 4, de las cuales se reportan 18 especies que 
potericialrnente pueden llegar a ser plagas en áreas <le importancia forestal. Para la 
UCODEFO No. 7, se señalan 23 especies de insectos y enfermedades eri Pinw, 
siendo de' relevancia potencial 15 especies. 

Los agentes que rriás daio ocasionan al arbolado en las Afeas estudiadas son cliatro 
especies de muérdago enano del género Arceurhobiwn, encontrándose estos de 
forma extensiva en brotes qu,e van de intensidades leve a severa. Después siguen en 
importancia los agentes que causan bifurcaciones en el arbolado, cortio los 
barrenadores de brotes y yemas de los géneros Er~ro.~nia y Rhyacioria. 
Posteriormente, tres especies de insectos descortezadores del género Dendr.octonus, 
que atacan áreas iricendiadas Y de regeneración natural. En Breas naturales y en 
áreas semilleras se detectar011 insectos de conos y setnillas, destacarido los géneros 
Hnplotltrips, Conopirrhoncs y Lcproglossi~s. La roya Crona~tiurn conigerruni se 
encuentra ampliamente distribuida en todas las áreas. 

* Irivestigadores dG1 CIIDIR-IPN Uriidad Iliirarigo. 



EVAIAUACION DE LOS FGCTO- D$ MORTA.J.@3W lDE CQhiQS 
f'inius oocarpa EN EL BOSQUE4SClJEX.A B& LA SIERRA DIE &A 

P R M V W  JALI$QQ. 

Gloria Iñiguez Herrera * 

kiri la evaluación de los factores de mortalidad de uqa cahorte de 10QQqnos de 
Pinus oocatya, durante 1990.1991, se utiliz6 la metod~logia tablas db,kída. Se 
eligieron 50 árboles al azar pertenecientes al área de BosqyeFscuela l o d a d o  en 
la Sierra de la Primavera Jalisco. 

L A  Ubla de vida da como muestra seis factores de mortalidad que incidieron sobre 
la cohol-te donde, Dioryctria sp. (Lepidr)ptem: Pyr@lid%) destruyó el 64.496 de la 
cnhorte, la depredación por vertebrados 4.7 96, r'&p[pglo$.$us occidq~alis 
(lieiriíptera: Coreidae) 5.4 % ; Cronanizun conigesy~ @g@i~iomycetes: Ure%#ndes) 
3.3 % y Conophthoncs ponderosae (C~le6ptgm: ' Swly@dae) Q.7 % , acumirlando en 
total un daño tle 90.2 % sobre la cohorte. 

E1 ataque de los factores de mortalidad se acentuó durante el pedd9 de: Julio a 
Octubre. 

8 '. - 

[_)e los 1000 conos con que se inició el estudio, únicamente 195 conos llegaron a la 
niadurea. sirt daño alguno, los cuales produjeron 1861 Semillas aparentemente 
sarias, de las cuales se realizó un análisis de semilla utilizando rayos X, se 
ot~tuvieron los siguientes resultados: semillas dañadas 632 que equivale al 33.9%, 
seiriilia parcialmente dañada 392 - 21.0%, con daño incipiente 437 - 25.4%, 
seiriilla sana 57 - 3.06% semilla vana.309 - 16.4%, concluyéndose que el efecto de 
insectos y enfermedades es considerable. 

4 *Instiiiiio de Madera, Celulosa y Papel, U.de G. 
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ENSAYO DE UN TRAT. PREYENTLY8 CON DIFERENTES 
iNs&CTIcn>As c ! w $ E C T o 6  ~ A R ~ o F ~ ~ . ' ~  - . 3:- . . . ' ; 

Pirus cembmld.r í$ure. ' .  

Guillermo Ramos Pinto * ' 
l Jorge David Flores Flores ** 

El pre l e  estudio se realid con el objeto de mbar la eficiencia de algunos 
itisrciici % is en el control de insectos carjx5fagas r, asando las api"tcaciones en los 
periodos críticos del crecimiento de los conos y en el w~ocimiento anterior de la 
dinámica poblacional de estos insectos. 

El trabajo se realizó en un bosque de Pinus cernbrofdes ubicado en el ejido 
Cuauhtéi riw, en el cual se habia detectado con anterioridad la alta incideqcia de 
Cr)fw~~hrtrorus, Leproglossus y Eucosma, principalmente. Para tal fin se establecid 
uiia prueba de campo bajo un diseño experimental de: bloques al azar con cuatro 
tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron: 
'rl Malatliion 50% L.E. a razón de 30 cc.110 lt. agua. 
'i2 Seviir 80% P.H. a razón de 30 g/10 It. agua 
T3 Roxirbn 400 L.E. a razón de 30 cc./lOlt. agua 
'I'3 Testigo. Siti ninguna aplicación. 

L b s  trabiiiientos se aplicaron con bombas aspersoras, tomando dos árboles como 
~iriitiad ertperirriental para cada tratamiento. . 
LAH res\iltaclos revdan que el mejor tratamiento para controla. insectos carpófagos 1 

frie el Roxión , el cual obtuvo óQ9.1 conos que llegaron a la maduréz, de los cuales 
se exirajeron 2348.5*semillas, de las que el 65.75% fue semilla" llena . En este 
trüiamiznh se obtuvo un 37.4% de mortalidad de conillos atribuibles\ 
~,riiicipalriiente a causas desconocidas y en menor escala al ataque de insectos 
carpdfagos. 1311 segundo lugar quedaron los tratamientos a base de Malathion y 
Seviri y en últiino termino el tratamiento testigo que obtuvo 440 conos maduros de 
los clialc:s se colectaron 1772.2 semillas, las que registrar0 un 36.5 96 de semilla 
I l ~ n a ,  sit:ritlo el tratamiento que presentd la mayor mo 'dad de conilios con 
42. h% y la iiiayor incidencia de plagas. 

A 

* 'Tesisla de la Eslxxialidad Forestal, UAAAN 
** Prof. Inv. Depio. Forestal, UAAAN, Saltillo, Coah. 



AP1,iCACION DEL CICLO BlDMGICO DE 
DETI7WVíMAR LA E W C  A DE l l I $ F : ~ I Q N  

Victqr E. Asceneio C. * 
Blanca E. Sertato 8. * 

2 

L-a 

dispersi15n (emergencia y reemergencia) de la plaga. 

* Iiivestigadores de la red de Entornología Forestal del CWAP Mowlia, CIPÁC. 
INLFAP. 



. . 

PRUEBAS DE EFICACIA DEL'INSFCTICIRA y&& 2 4  
Conuplrthorus ccrnbmides, BARRENGM)R' PE COMQB':YI 

Pinus cembtvides 
. . . .  . . .  

RuMn Gutieírez Rdrígugz * 
a Roberto Tapia Síhehez * 

. . . . .  . . . $ . .  1 :. 

A nivel nacional existe aproximadamento una superficicde 852,458 ha con. e s ~ e s  , 

da. pinos piñoiieros, de las cuales predomina Pinus cern6wiBps, cuya prcrduy16n de 
: piñ6n se estima hasta en 4 toneladas por hectárea. Sin e m h ~ o ,  la falta de m q j o  

de estos .&squa y la presencia de plagas im? i , $1: bmnqdor d~ . - los :-. wrroq' 
+ni)ytr'ihurus cembroides, que reduce significativamente la produ@6n de pi86n 
(62 %), han ocacionado que los dueños del recurso 'rqlim sólo o prácticas de 
recdmción, qiie auxilia la economia nimi de esas áreas":bscosas, consideradas 

\ como de baja productividad. .,: ., , . 
.A 

Ptrr Is anterior, y en virtud de ue el insecta barrenador de 108 conos e-a el principal 
ageiite que rdtice la proáucci 3 n de piñón, se rea1iz.h el8 presente estudio, con la 
firialidad de probar la eficiencia de un insecticida a base de deltarneuiiia, " W i s  2.5 
L. E. " en la pío~ecci6n de conos, contra el ataque de Conophthuw cembmides. 

El cstúdio se railiz6 en la zona de pino piñonero de[ municipio dc .Peñafniiler, 
Gro., doridt: se caracteriz6 un subrodai de 1 hec<ea,- wl&onqndo al ZGU 6 
árboles con un didmetro promedio de 26.4 cm, alturq de 12 m y edades promedio 
rlc 70 años. En cada uno de los árboles se etiquetaron 20 conos sanos y se prodi6 
a realizar aspersiones del producto insecticida a una dosis mal de 0.00296 sobre 5 
drboles, dejando uno como testigo sin tratamiento. 

La evaliiacic5ri realizada 30 dfas después, mostró una pwección de los conos 
eíiqirehclos del 82% contra una afección del 75% en el te;;ptigo, de lo antwior 
concluye qiie el producto tiene una acción preventiva contra el ataque de 
Cirnr~phiho~~~u'ccrmbroides y otro insecto barrenador que fue detectado (Eucosma 
sp- )  inct-e~neridndose la producción del piñón. 

Siibsureter.ía lYorestal y de Fauna Silvestre, Direccidn General de Protecci6n 
I'orcslal y Faiiiia Silvestre, S.A.R.11. -- 

'a; 

1 



EI CON'I'ROL DEL INSECTO D@SCORTEZAWR.DE PPlOS Dendmct~.nur ' . : 
at#uncdus Blds. EN EL PARQUE NACIONa W&VAD_OAD_ODE C O W n n  

e 
: .I . : José V i h .  Castilló * " 

-\, 

Iii escaixbajo descortezador de coniferas de la especie Deridroctonw adjuncni 
dcsde hace varios años se ha convertido en la priqcipai cavsa de mortalidqd del 
arbolado de Pinus liamvegii en el Parque Nacional lwNcvado de Colim%a", el cual, 
en tan wlo cinco años causó la muerte a 30,000 asboles, constituy6ndose por lo 
aiiicrior eii el factor fundamental del deterioro acelerado del sistema ecológico del 
nrencicinatlo Parque Nacional. 

Ijui-ante el periodo de Marzo a Junio de 1993, el Ejecutivo Federal por conducto de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos .Hidráulicos, en mnvenio con la Compañia 
Iiidiistrial de Atenquique S.A. conjuntaron acciones de control de la plaga, que 
pcraiitiera frenar la dispersión de la Oueva generación de ins?ec@s en demollo, que 
sc: inciibaba e n  5,500 árboles virulentos, agrupados en brotes de diferente magnitud. 

las niedidas tlirwtüs de supresión de las poblaciones del insecto plaga, se basaron 
en el rnéiodo inecíúiico, sin uso de insecticidas, con al mc;ncis una de las siguientes 
alternativas: Descortezado de las trozas infestadas y quema de corteza, descortezado 
y cxposici6n de la corteza al ambiente y descortezado y enterrado de la corteza. 

Coiiio resultacio de la aplicación del tratamiento, se aene Una infestación actual de 
5 0  árt~oles, lo que equivale al 9 % de la infestación del año pasado, indicando lo 
aritsrior, que la 1wblaci6n inicial del insecto descortezador S desplomó, debido a la 
eficacia del trataniiento, logrando con ello un alto grado de protección del arbolado 
sarrt% valor pr-iiiciyal del Parque Nacional "Nevado de Coliman. 

A 

* Jefe (le I'rc)tixción de la UAF. No. 2 Ciudad Guzmán, Jaiisca. 

- 
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EV ALU AClON DEL CONTROF R@ Coryf~dM c m  Pk@fJt48 
o c c i d e ~ i s ,  EN LINARIES, N*L*, . 

hurq Cristina GqcCii A** 

* l'aciillail <Ir Cicniias Forestales, U.A.N.L., Apdo. postal 41, 67700 ~ i n a r e ~ ,  
N.1,. 



MíIRTALIQAD DEL ESTROBIU) FREWMfNO DlZb PmQ FWW(?@A 
EN EL OESTE DE IX)S ESTAPOS UNIDOS. . 

, . 

John D. Sein * 
Robert E. Sandqui~t ** 

lll Deparlamento de Agricultura de los Estados Unidos ha declarado que e! pino 
ponderosa (Pinus ponderosa Dougl. ex W s . )  tiwp u t~a  alta prioridad en la 
reforestación y en los rogramas de mejo-iento de losi iQ$ofes en el -te de 10s 
Estiidos Unidos. En l' os años 1987 1988, d i v g . ~  3- 40 estudios fueron 
csiableci<las en California, Oregon y &ngm parp &&mfu h O C U I W I C ~ +  y d. 
efmto de los agentes de mortalidad duran& 10s 2 arios (id Qetgmollo del estróbilo. 

= .  

Eti geiieral, la mortalidad total de los wnos fluctuó d@~14 .% a 59 96, dependiendo 
d i  la localidad geogmca y del año del es(udio. w~mdad del estrgbilo 
fenienino inducida por insecto no fue significativa w c l  wgun@ -del 
desarrollo del cono, y explicó hasta un 24 % de la mort&f@J dde los conos. Entre 
los insectos plaga, el escarabajo del pino ponderosa, (Ckmphfhp~  poder^^^ 
IIopkins) y iin gusano de cono (Dioryctna sp) fueron 10s dos que causaron la mayor 
mortalidad de los conos. 

* Pacific Soiiltiwest Research Station, USDA Forest Service. 800 Buchanan St. 
Albany, CA 94710, USA. 
** I'acific Northwest Region USDA Forest Service, 333 SW 1st Ave. Portland, OR 
97208, USA. 



WIWDIOS DE CAMPO SOBRF EL C O M P Q R F ~ T O  DE; - . , 

AG~~EGACION DE Ip$ kcantel Swgii~e E.>@-,@: ,1FORET4k@2$ 
asoclAr>os EN LG PARTE CENTRALSUR DBARIZONA* 

~ 
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Steven seYboldl, 
David L. w@*, 

Patncic ~ h e 2 ~ ~  
: . Sylvia;R.;MoriS 

y Kevji Moq ~ 

- . !?;,.jyG!.:: < . .  . . f a .  . !:>.:', :,;,;; ,:. ;, : ;:.;!?:;r.. ., ;;, 

14 escolitido Ips lecoiuei Swaine de Ariwnq (~o?twptpq;&&lytidae;; epecie d i  5 
upina )  es un? de las plagas m& degtrucUv~i Q@i;pip$ pft&m@ (Pinw panderosw 
Laws.) en Arlzona y Nuevo Mexico. Su di@b;y~@cáiz &#?w hasta el sur 
hléxico y Honduras donde coloniq Pinus montgmm& m&. wr!rp@ Schtede, 
P. (iumngemis Martínez . y P. pseudos~robus L*iq@.::A :,,,trav& 49 tada esta 
distribución, l. .lecoritei frecuentemente m* gdbolq mns:jr.~d&iles de tam@@~ de 
~ioste, 10s cuales permanecen despub de operacionw,: f&;.,a&w?. . hro. b.@H . más 
daríinos ocurren cuando los desperdicios frescas "y':"&boies~ débile~ -están 
peri6dicariient.e presentes en una área por dos o más añoq: 

Al i g i ~ ü l  qiie muchas otras especies de escarabajos des~q-o~e~ ,  1. {e~onfd Usa 
feronioníis para agregarse sobre el material hospedante. Estos mensajes qufmicos 
piideri terier utilidad como herramienta de manejo. El m a c h ~  de 1. lecontei produce 
casi r;l 1 OQ 96 -(S)-(-)-ipsenol y aproximadamente 50%-(R)-(-)-ipsdiend en una 
pcoporcic5ii de 5- 10: 1. Recientemente también hemos detectado cis-verbenol en 

_ extractos d e  estos machos. 

listanios irivestigando la respuesta de l. leconrei al ipsenol, ispdienol y cis-verbeno1 
eri la parte central-sur de Arizona. En junio de 1993 se pww )99%-($)-(-)-ip~enol 
y -50% -(K)-(-)-ipsdienol solos Y en combinacibn. Un expeqimerrto probó ispenol e 
i~>sdienol ya sea juntos o individuales en rangos de liberacidn medio o alto, 
rehpectivariieiite. Un segundo experimento probd los com uestos juntos en tres 
diferentes rangos de liberación en pares (ipsenollipsdienol: al' to/medio, mediolbaja, 
bajolinuy bajo). Encontramos que l .  lecontei es atraído en el,carnpo a una feromona 
de  agregacir5n producida por el macho y que l. lecontei r(;spo,nde a la combinacion 
closis .tlebeendierite de > 99% -(S)-(-)-ipsenol y -50%-(R)-(+ipsdienol, indicando 
qiip: jiintos ellas tienen una actividad feromonal. Sin embwgo, la actividad de la 
cutiit)iilación de estos das compuestos no es tan alii como la feromons producida 
iiatural iiien te. (1 tros 4 insectos forestales [J'ps laridenr (Leconte), Ips pini (Say), 
Ibic:.sit j4:i.s cibncrn Casey (Coleoptera: Ciidaae) y Temnochila spp. (Coleoptera: 
'1'1 ogr >sitirlae) J también respondieron a estos compuestos cuando se usaron cebos en 
irailipas (le vuelo de embudos múltiples. l. laridens respande al >99%-(S)-(-)- 
ipseniil pero esta respuesta es interrumpida por el -50%-(R)-(-)-ipsdienol. El 
por-ceritíije de iiiaclios de l .  laridens (9.1%) que respondieron al ipsenol fue muy 
iiiii~iial para riiia feromona de agregacidn. l .  lutidens na es atraído a l .  lecontei--i.e. 
i i o  I~iibo alfacción cruzada. El micbfago P. cibnun es atraído al >99%-(S)-(-)- 
il~sciiol y estia respuesta no es interrunipida o aumentada por el -50%-(P)-(-)- 
~[~sdieiitrl. Yii que ambos sexos responden, el ipsenol incita la agregación, pero no 
la a triicc i (511 sexiid de estas especies. 



* Agrddecenios sinceramente la traducción del este tc*xtO* Por Gi~na- 
Qiiiiitanilla de  la Facultad de Ciencias Forestales de la U.A.N.L. 

1 (Iheinical ikology of Forest Insects, USDA Forest Sewice, Pacific Southwest 
Resarcir Stalion, Albany, California, USA 
2 Entomology Program, Departament of Envimineotal Science, Policy, and 
Maiiagerrient, Uriiversity of Califomia, Berkeley, Caiifoniia, USA 
3 Clieiiiical Ecology of Forest Insects, USDA Forest Service, Pacific Southwest 
Kesearch Station, Davis, Califomia, USA 
4 Statistics and Computer Services, USDA Forest Service, Pacific Southwest 
Research S tation, Albany , California, USA 
5 Ikyariament of Agricultura1 Chemi'stry, ,IJniversity Of Lokyo, Bunkyo-Ku; 
Tokio, JaywSii. 



PaWk J. Shea * 
JiUme Pl~m Lara ** 

y Marion Page * 

¡a identifiwcibn, sintesis y respuesm conduct~&s de los eyurabados 
descarteadores han sido sujeto de investigaci6n por 30 ~ Q S .  Rccientcmmtc, b 
iiivestigación se ha concentrado en el dqwrollo de &temar & ?anejo qw ~ t i b ~  
las feromorias de agregacidn y antiage addn Qc lar m a j a $  desc~OWld~ir*i 
que raiucen la mortaiidad de árboles. 8 pm gc de. las ferom~w de 
agregacinn y antiagregación de D. adjw~us.  Vt&#-&l?!bio@$~ne~ -Y W de 
liberacibn de frontalin y exo-brevicom m& la adicón de.dph@-ph~~, bta-pheno 
y inirceno se han probado para atractivichl a D. adJwl&g.pg 10s P@QS Y 
Mkxico durante el verano de 1p3. Frontalin y @ % ~ b ~ ~ w m  ~apturam- 
escarabajos sobre un período de 9 semanas en y H,!@~Q Mf$?iw9 b Qdic@ 
de moiioterpenos no aumentó la atractividad de cualquier wmbisact6n de fio~talin 
y exo-brctvicom. No se capturaron escarabajos duq#~&~el @SW p@$ad~~*de 
t r a m p  en el estado de Jalisco, México. Lo$ análisis preíimLnm de 10s 
tiidrwrbonos de D. odjurtcfus en los Estados Unido8 y &¶6Xic0 r n u e s p  gran 
sirniliiud. Los estudios de trampeo se están continuando para determinar la 
respuesta diirante el período de vuelo del otoño. 

\ 

* Pacitic Soiiiliwest Research Station, United States Department of Agriculhire, 
P. O. Hox 245, krkeley, CA 94701 
** Factillad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
I,iiiarc:s, N. 1,. , México 

# 



MMQR Page * 
James Richrnond ** 

Jaime Flanes Lara *** 
y Patrick J. Shea * 

ponclermae-D. je$eyi y 
h i d r - r ~ ~ ~ o s  aunque 
espies .  Presentamos un poster con an 
cuticulares de, los escarabajos desmrtezad 

y Nuevo L A n  ?; podrían usarse los hidrocarbonos cuticulares para determinar las 
relaciones filogenbticas entre los escarabajos de México y Nortearndrica. 

, . . 
# 

* Paci fic ~oilthwst Research S tation, United Statcj ~e~artrnent of Agriculture, 
P.O. Mrpx 245, 'krkeley, CA 94701 
** Sotilliaskrn Rekrch Station, United States, Department of Agriculture, P.O. 
Box 12254, Research Triangle Park, NC 
*** fyacirllad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo Ldn, 
1 ..iriai-cs, N. 1,. Mexico. . , 
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TIIE ROLE OF CHIRAUTY IN OXlFAb6;3I'(3!kYyW~~ 
AGCREGATION OF ENGRGVER BEET&.s '1[N m G m S  1 ~ s  

STEVEN J .  SE* BQLD 
CHEMICAL KOLOGY OF F Q W T  I N S m s  
PACIFIC SOUTHWEST WEARCH STA170N 

U.S.D.A. FOREST S W I C E !  
ALBANY, CA U.S.A. 

The genus Ips DeGeer (Coleoptera Scuiytidae) colg@hqi 27 North American 8p"ies 
o f  pine. and spruce engraver beetles, soma of ~YMcF w aconomicdy imprtant 
psts ot coniferous trees in urban forest eMng4. Thg aggregation behavior of 
t bese iiisicts has been well studied and has been gmc@Iy shwn t? bc guid9 by 
conibiiiationes of three male-associated rnonotepqg allag)&ls: .Tp~9! ,  ~p@lt%lol, 
urd cis-verbenol. Al1 three compounds have chM m&qs p d  can ex&t as paifs of 
optical Jsomers or enantiomers. Several species of Ips ~ V Q  evaived taie &ity for 
exqiiisite specifity in both the production of and r v n s  to enmtiomeric blepds of 
thesr: compolinds. 

Using chromatographic techniques (GC and HPLC) we have separatad the 
eeantiuiners of al1 three alcohols aaiytically (ng-pg) íy~d the gm~~tiomers of 
ipsidienol preparatively (mg-g). Applying the analytical separation techniques to 
alcuhnIs isolated from 19 s ies in the genus we f~und that ipsenol is qways 
p r d u d  as nearly 100% o $" the (4s)-(-)-enantiomer, while i sdienol occurs tn al1 P yossible enantiomeric compositions. We have also app i d  the prcparatlve 
separati011 twhriique to control the enantiomeric composition of ipsdienol 
forniulatd' fcit laboratory and field studies of behavipr. 1 wili present results of 
laboratory behavioral assays of 1. 1aiden.s LeConte and field behavioral studies of 
1. yini (Say) to compounds of known enantiomeric campsition. These results 
illi~str%te a rnale-produced attracant and a female-prduced inhibitor (I. lafidem) 
mtl eriantioriicric discrirnination of ipsdienol ant a 1-1096 leve1 (1. pino. 
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TAXONOMIA DEL GENERO Conophthom$ (CQLEOPTERA; 

SCOLYTIPAE) EN M@XlCQ 

podolfo Campos l3~l@os * 

Z3ivisicii.i dc Cieiicias Forestales, Universidad Autónoma de Chapingo 



1,st.S MADERAS TROPICALES Y SU RESW?3ZNCIA, NATURAL A LA 
PUDRICION CAUSADA POR HONGQS X M F A W $ *  

María G W u p e  bmelf Ramirez * 

1 
El papel que desempeñan los hongos xilófagos en la aaturaleza es la degradación S 

dci riiaierial leñoso a formas orgánica simples, pero cuando el ataque sepresenta i 

en Arboles vivos, en madera aymula o en productos tcnnioados u@ añ:t~v$díad 
t 

pei'jutlicial, causando las llamadas pydricionw & h madera, 10 que moca 
+ 

a? 
C 

cuaritiosas pérdidas económicas a la induQia forestal, a la mueblem ( WKI las 
propiedades físico-mecánicas y estéticas de los productos) y a la maden:ra en 

f 

1 
gerieral. l 

Siii eim-ibargo, existen especies de clima templado, pem sobre todo de clima tropical 2 
que poseen marcada resistencia o durabilidad natural pl ataque de hongos xil6fagos. 
Esta resisterrcia a la pudrición se ve influenciada por la preseqcia de ciertoq 
exiractivos con propiedades fungií6xicas, causales de tal efecto sobre todo en 
inade1-a de duramen. Y para conocer el efecto inhjbitario de estos extmíbles se ' 

I 

realizan las pruebas rápidas de laboratorio, que nos dan a conocer la ~usceptibilldad 
o resistencia de la madera a la pudrición por hongos xsófagos y por lo tanto dar un 
uso teciiológico míis adecuado a esta. 

las  especies de estudio fueron: Hura polyancira Baill. "Habillo", Enteralobium 
cycloc-rcrpiut~ni (Jacq) Griseb. "Parotan, Cordio eleagnoides D. C .  
e s p i e  de referencia utilizada fue Spondim mombin L., 
Jalisco y Iiuccrías, Nayarit; las cuales se enfrentaron a las cepas: Lenrinw Cepideus 
Fr. qiie causa pudrición parda y Latiporus suiphureus (Bull.:Fr) Murr. causante de 
pudricibri tjlanca. 

[ J iil i zarido para ello 2 metodologías diferentes: Método estándar ASTM 
Dcsignacióri 112017 71 (Bloque-Suelo) y el segundo denominado "Caja-petri" 
(Wring y Col. 1980). 

l'or. el iriétodo ASTM se observó una pérdida de peso de la inadera de Barcino de 
27.37 !% con re1ai:ión al Habilla que fué de 22.73 96 y para la Parota de 21.37 %, 
por ii) qiie el &mino se clasificó camo moderadamente resistente,_ mientras que 
14;il~illcs y Parota como resistentes ante el ataque del hongo Luetiponrs su@hurew 
püra I.et~lirrra lepideus las @didas de peso de las maderas fueran: Hablllo 18.0 
U/o , tbiiroi:i 16.75 % y l3arcino 12.55 96, clasificándose todas como resistentes. 

S 
Por el rir6lodo "caja-petri", se volvió a camprobar la resistencia a la pudrición de 
las rriadcras ensayadas, los mejores resultados fueron para la Parota y Barcino en 
ese rjrtler~ y pc~r Úllimo el Habiilo. - - 

* Ilzpsirlaiiiento de Qufiiiica de la Madera. Inslituto de Madera, Celulosa y Papel, 
"lng. Karl Aiigiistin Grellinannn. Univeisidad de  Guadalajara. ' 

Y 
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DETERMINACION DE LA EPOCA Y M3618 Q&b m I C m A  
47 M, PARA EL CONTROL Dl$b MlIERDAw W ' I E R Q  (-!%J~s 

calyculatus) EN MEZQUITE ( h s o p &  &?&gotn) 

.... , . t., . '  

En M6xxic0, los mequiies (~rosipjs laev#g¿Ua y P..julfl@rcp) -pCUpPn Una sypesficie 
aproxiiriada de 3.5 millones de ha. y el. estado .'de:+C)u@q~l!am - cusnta :pn ; UíU 
superficie de cera de W m i l  ha; la es  para la e m w d p d ~  
carbóri, leña de raja, brazuelo, postea para cem,...-mi@m a~em, n?ue;ble~' .Y 
hormas para zapato. Uw de los principalp quita ?@Q~$VQS de tstc 6 % ~  d f rnubr(iago verdadero (Psi~tacanfhus caScy&fw); wi'bqbsugo;- a la ,&-.no - se 
cuenta con eficientes métodos de wntml para esle , ~ f i ~ ~ t e p e t 6 g e n o . ~ ~ l ' b b j ~ v o  
del presente exy erimento es el de detkvinq la mejói "@m y dósis . del herbicida 
Esteroii 47 M para el control del mu~cdago yxdadtx~::$p$& &vigM@. El Wajo  W 
desamll6 en el Ejido Puentecillas, cercano a La iluw. dc  Gqnajuato; gtüid un 
diseña en parcela dividida con arreglo complet~en@ . , .,..., $4 aiar, .dolidc' la paf~eilp. 
grand. fuC la época de aplicación (primavera ~er@!g],'la~~~pyce1~ c ~ w  las . .  

-difererites dosis del herbicida (200, 300, 400, .S d . y íIW-ImU.!QO: 1t0':de Un 
testigo y tres repeticiones (un árbol por repetici6e). 4 @ ,1fTmi6q se realizó .wn<una 
boiiiba de parjhu+a y aproximadamente se aplicaron 17:. y t4/árbui/repetir;i6n,.de cada 
.u110 de los tratamientos. Las evaluaciones se e f e c m ~  $.I;Qs 6 y 12: r n ~ q  y se hizo 
riidiante una escala (con valores de 1 '  a S) quewnUano' el %i~de:m~4rdsgos 
afectados por árbol; para la separación de medias se-~arigd la prueba más honesta 
de T u h y .  L-os resultados de las dos evaluGionw &,&m que exi?M~difemnciq 
sigriificativa entre la época y los tratamientos; la rni;jm época de aplicacifin -es 
priiiiavera, cuando la planta parásita se encuentra en su fase fenológica de 
vegetativa inicial y las niejores dosis son de 400, 500 y 700 m1/100 lto de agua 

.e 

liivestigador del Centro de !nvestigaciones del Pacífico Centro. INIFAP. Av. 
1 ~IinoameiScüria 1 101, Uruapan, Micli. 4 

CLAVE: -- 



MTENSIDAD DE.-- @YALUm RODALE$ - T - ~ s  
P'OR M~ERDAGo &NANO (Atte-bium globosm). 

Ignacio Vázquez Collazo * 

A pafiir de 1955, se inició en M ~ X ~ C Q  la invqtigyih sobre metodpl~gfa pím 
llevar a cabo 10s inventeos foreaes, dando 6pFag)s fl  uso de la mf~tpmffa; 
las formas, tamaño de sitio, formas de mwm-e ~fpsidagl  de' I Q U $ S ~ ~ ~ , ~ W  $ido 
modificados a Uv6s de 10s ai&, pro  todo^ wn ~"finalidacl de cusiiafi. las 
existencias volurnettica~. para la cva;lwi6n dc WeS in f~tad~s  <por m~&dago 
anwo (Arcewhbiwii spp.) no se cuenta con una m$.&@~Io h pmpb, pM 9 el 
objetivo del presente estudio es d de definir 1% int&dad 8 e mci@Om bptima Para 
evaluar este liPc).de mdales. W mbajo ss devq@D$ fq 14 qomI!nie(l() hq@!la de 
Sarr Juan Nuevo, dentro del rodd WI y ~ubrdpC138; primeramen@ ddlmiu el 
sut)mdal Y se cend; despues se levíintaron puhmq de, gvqttea siqtqN!$ws m 
entre lfneas y. 100 m entre puntos) con N fmc.~; efi @da punto de mueSm se 
levantd un s1t.10 de dimensiones fijas (SDF) y un si@p de dirnensiane$ v-iables 
(SnV). Las diferentes intensidades de rnuestno hiehn 1,3,5,7,9 y 11 96 PPra 10s 
dos tipos de-sitio Y los datos mnsiderados fvmy 19 oigy$entcs; Q?P? &@o de 
iiifwión, especie y dominancia. Para el procesam f ento de datos se uQk6 el 
programa DBASE IiI y la comparación de medi@ se wiz6 mediiíuib? p~ueba de f 
en arreglo de parcelas a p ~ a d a s  al 95 R. Las resultDdos obtaiidosrindib que en 
las intensidades de muestr~ bajas (1 3 96) tiene diferencia 4 ~ t i @ r ~ t i ~ a  mn el 
ceriso; a partir del 5 % de intensidad B e muesm, los valores son estadlstiwente 
iguales con el censo. para especie y la combinación de especie y clase sfivlcola, 
Lruilo para el SDF como para el SDV. 

* Irivesligador del Centro de Investigaciones del Pacifico Centro W A P .  Av. 
1 a~itioamericaria 1 101, urnapan, Mich. 



DETERMINACION DEL TIPO DE SITIO PARA ,@VALUAR RODALES 
1NFBTA DOS POR MUERDAW ENANO (Aseuthobium g b ~ s u r n ) .  

Ignacio Vázquez Collazo * 

la sqxrficie afectada por inukrdagos en el pafs rebasa el millón de ha., con 
pkrdiclas ecoiióinicas de más de 136 millones de nuevos pesos. En Michoah,  se 
desconme la superficie infestada, razón por la cual es ~~cesa.ri0 llevar a cabo 
iiiveiitarios para tal fin; sin embargo, no existen antecedentes sobre cual es el tipo 
de sitio mPs eficiente para evaluar este tipo de rodales. El objetivo del presenle 
estudio es el de comparar los sitios de dimensiones fijas contra los sitios de 
dimensiones variables, para la estimación del área basal infectada en rodales con 
niuéi-dago enano (Arceuthobiwn globosum). El trabajo se realizd en la comunidad 
indígena de San Juan Nuevo dentro dentro del rodal XXII y subrodal 38; se 
deliiriitó y cend el subrodal, posteriormente se efectu6 un muestra sistemático con 
dos tipos de sitio: dimensiones fijas (SDF) y dimensiones variables (SDV), a una 
distancia entre llneas y entre puntos de 100 m. Los datos que se tomaron en cada 
plinto fiieron: DAP, grado de infeccibn, especie y dominancia; para el 
prwesamieiito de los datos se utilizd el programa DBASE 111 y el análisis 
estadístico empleado fué el t de Student con parcelas apareadas. Los resultados del 
trabajo indican qiie el subrodal está compuesto por 3 especies con diferente 

.pro[~)rciún: lbinw. pseuúosrrobus (69.24 %), P. monreuunae (27.93 %) y Abies 
religio.sa (2.82 %); por sanidad las especies estan conformadas como sigue: P. 
psedosrrobw, 750 árboles sanos y 477 enfermos; P. montezumae, 394 individuos 
sarios y 101 erifermos; A. religiosu, 50 árboles sanos; el subrodal presenta 3 pisos 
bien definidos y en la estimación del área basa1 infectada por especie, clase sil~icola 
y la conibiriación de ambas, no hay diferencia significativa entre los SDF y los 
SDV. 

* Investigador del Centro de Investigaciones del Pácifico Centro. INIFAP. Av. 
I riliiiciaiiici-icana 1 10 1, Uruapan, Mich. 




