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Presentacion 

Es Incue stfonable que el empleo eficiente de los fcr-ttltzantes'-qufmtcos constituye un 
factor tecnico de suma importancia en la pr-oduccidn de alimentos y deaquellos otros pro
ductos que son esenciales para el mejor desarrollo de nuestra agfic~ltudi.. 

Creemos que el pals debe hacer un gran esfuerzo por arrnontzar atusa racional de sus 
recursos agrfcolas y humanos conlos progresos dela tecnologfa , a fin de levantar los ren
dimientos unitar ios de nuestras cosechas, como concepto bas teo para establecer una agri
cultura per-manente , capaz de sostener y darle fuerte impulso al movimiento industrial. 

£1 trabajo de los ingenieros Carlos A. Salas y Nevio Bonilla L. titulado "Fer-ttltzacicn 
del Cutttvo del Maiz en Costa Rica" responde a ese esfuer zo; es el producto de la labor de 
Inve sttgacion realizada a traves de un programa de accidn mancomunada entre la Universi
dad de Costa Rica y el Ministerio de Agricultura y Ganader-Ia y persigue, el mejoramiento 
de la empresa agraria y con ello el aumento de los ingresos de miles de agricultores nacio
nales. ' 

El Manual p reparado per ellng. Agr. Ruth Murillo M. t profesional.que honra a la mu
je r costarr icense y prestigia ala profesron agr onomtca , sobre las plagas mas comunes del 
mafz en nuestro pafs , habra de contribuir notablemente a salvaguardar el trabajo de cien
tos de campesmos y con ello su pr-opio bienestar , 

En este Ano del Mafz , en que el Ministerio ha impulsado la tntciattva por mejorar la 
tecntca de la pr-oduccion de este artfculo bas teo en la dieta de nuestro pueblo y a manera de 
una exaltaci6n al tr-abajo rural y de renovada fe en la agricultura moderntzada , nos com
placemos en presentar los trabajos meritorios de los Ings . Salas; Bonilla y Murillo, que 
deben aceptarse como una postttva contr ibucion para los culttvadores-de mafz y en general 
para tOO06 los que afio tras ano se encorvan para recoger los frutos generosos de la tierra 
costarricense. 

ING. GUILLERMO E. IGl~SIAS P. 

Ministro de Agricultura vGanader ia 
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FERTILIIACION DEL CULTIVO DEL MAil
 
EN COSTA RICA
 

Por: lng. Carlos A. Salas F. 

Ing. Nevio Bonilla L. 

Introduccion 

Es Indudable que de los metodos existentes para determinar las necesidades del usa de fertilizantes 
por las plantas, el establecimiento de ensayos de campo. es qutzas el mas tndtcado. Se puede obtener , 
para el caso que nos ocupa, Ia siguiente informacion: respuesta a los elementos mayores (nitrogeno, fos
foro y potasio) y obtencion de los niveles optimos de aplicacion. 

Materiale. y Metoda. 

Para estudiar la respuesta al nttrSgeno, fosfaTo y potas io y los niveles 6ptimos de apltcacton de estos 
elementos; lie plantaron expertmentos en diversos lugares del pars. empleandose para ella ensayos blo
ques al aaar , block al azar en arreglo factorial, cuadrado latino, repeticidn del cuadrado latino, hloques 
al azar en arreglo factorial con falsos tratamientos y parcelas subdivididas. 

El mlmero de repeticiones a usar correspondio generalrnente a cuatro, empleandose mas cuando los 
experimentos plantados fueron cuadrados latinos. 

El tamafio de parcela usada fue de cuatro surcos de 11. 5 metros de largo, 0 sea un area de 46 metros 
cuadrados, para la parcela grande y de dos surcos de 10 metros de largo para la parcela neta (20 metros 
cuadrados) . 

La densidad Iue de dos plantas por golpe de stembra y la distancia de un metro entre surcos y cincuen
ta centfrnetros entre plantas. Ver descrrpcton de la parcela en esquema 1. 

Esquema 1 

DESCRlPCION DE LA PARCELA 

Parcels. grande - 46 m2 

It.25 m 
Parcela Neta • 2lt m2 

______________________ J_ 

Surco Comlin 

11.5 m, 

Oeeervactceee: 

j- m. 

0.25 m, 

U.5U m,~ 
0.50 m, 

Tamal10 de la Parcela: 4. aurcce de 11.5 m, de largo. (Parcela grande). 

DOI!l surcos de 10 m , de largo. (Parcels. neta)
 

Distancia de etembra. 1m. entre aurcoa y 0.50 m. entre plantas.
 

Densidad de siembra: 2 plantas per mata 0 gclpc de siembra
 
(40.000 plantas per hectArea) 

Surco Comun: Se ha establecido un surco comdn 0 testigo entre cads uno 
de 10I!l tratamteetoe , 
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Variedades Usadas 

Para plantar los experimentos se emplearon aquellos rnaices de alto r~ndimiento y buena adaptacion 
para cada zona en particular, correspondiendo estas en la gran mayorfa de los casas a va riedade s niejo
ractas del progr ama, tales como: ETO Blanco, ETO Amarillo, Rocamex V-520 C y Poey T-66. Cuando 
no se podia contar con variedades mejoradas , se acudfa a rna ices locales, debiendo pr cscntar estes buen 
rendimiento y caracterfstrcas agronomtcas deseables. 

Fuentes de los Elementos a Usar y Epocas de Aplicacion 

Las fuentes escogidas para cada uno de los elementos y despues de estudios realizados corr-espondte-. 
ron a las siguientes: 

Para el nitr6geno, la urea (45 a 46. 25%) nitr-ate de amonia (33.5%) y elsulfato de a rncnic (20.5(lu) Iue
Ton las mas usadas, ya que en las pruebas realizadas no se encontraron diferencias significativas en cuan
to a peso de la casecha se refiere; se escogieron las citadas fuentes po~er las que comunmente se en
cuentran en el mercado. ' .", 

.;i: 

Para el fosfor o, la unica fuente que siempre se ha usado ha s ido las del triple superfosfato con 46% 
para el potas io el mur-iate de potasro (60%). 

En cuanta a epocas de aplfcactcn de los fertilizantes y tamhien por pruebae de campo realizadas; se 
ha concluida que tanto el nttr ogeno como el fa sf oro es Iactfble de aplicarlos ya sea a la siembra 0 al mes 
despues de esta , ya que no se reportaron diferencias significativas en Ia cosecha, 

Conociendose ya los elementos los cuates se van a estudiar, el disefio a emplear, sus fuentes y epo
cas de apl ica cion y tamafio de parcela a usar, se puede entonces for mar till cuadrode abonamiento, tal co
mo se describe en el cuadro 1. 

Con este cuadro de abonamiento se esta ya en capacidad de plantar ~l experimento que se desea. 

Cuadra 1. - ABONAM1ENTO PARA N1TROGENO. FOSFORO Y POTAS10 - ALAJUELA - 1965 
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Observacianes de Campo 

Lot> trubajos .} ob s c rva c.iune s d L:JeL;tu~lr UULl/1U:: c l c ic lo Lid cult.ivo, co rr'e-spondeu a lab s igu icntee, • 

a) Control eficlente de las rna l ez a s e tnscctos 
b) Notas a tomar que incluyen: poe ib les diferencias habidas en 10 que rc..rspec ta a altura, vigor y colora

cion en algunos ti-atam ientos 

Toda s cstas observactoncs que se rcalizan durante el ciclo del mafz , Se cornpl.emcntan con cl dato de 
mayor Inter-es , cua l es e l peso de la cosecha; procedteudose luego al ana lis is e s tadfs ti c o. para deter-m Ina r •

la respucsta a determinado elemento 0 elementos y su nivel mas optima de ap licac i Sn. 

EI anahsts es tadfs ttco se etecnia en base alpeso hdmedo de campo yen kilogramos. Paradeterminar 
el incremento habtdo con e l nivel mas opttrno de ap licacron del elcmento con respecto al control 0 tesugo: 
es necesario de efectua r una aer-Ie de conversiones, para convertir este peso de campo a grana con 12% 
de humedad y en kilogramos POl' hectarea. 

Los pas os a seguir son los siguientes: 

a) Obtencton del peso hiimedo de campo y porciento de humedad
 
b) Obtencion del porcentaje de materia seca
 
c) Obtencton del porcentaje de desgrane (relaci6n elote - grano)
 
d) Relacton entre el tamafio de parcela y la hectarea y utilizaci6n de un factor para convertir el peso hu


medo de campo a peso en grana comei-cial . 

Dicho 10 anterior, a continuacton y como ejemplo se adjuntan en el cuadro 2 las conversiones necesa
rias a efectuar en un ensayo plantado en la Estacron Experimental "Enrique Jimenez N" en Canas durante 
el ano 1965. 

Cuadra 2. - CONVERSIONES PARA NITROGENO - ESTACION EXPERIMENTAL 
"ENRIQUE JIMENEZ N." - CANAS - 1965 

• 

Peso Peso Kgs./Ha.
Kgs./Ha. Peso hdme '70 de '70 de Factor

Nive1 seeo grano de g rano 
de Nitr6- do en ma= M.S. desg. a 

usado en Mz. seco en al 12% de 
geno coree t a 4 usar 

3 Kgs. humedad 

No 0 5.46 83.66 4.57 84 3.64 568.18 2161. 61 

Nl 90-60 10.17 6.51 7.15 " 4062.49 

N2 160-120 10.40 8.70 7.31 " 41.53.40 

Obae rvac t one s : 

Peso humedo en mazorea en kilogramos 

Poreentaje de materia seea
 

J Peso sec o en mazorca en ki1ogramos
 

4 Poreentaje de desgrane
 

Resultados Obtenidos 

POl' los resultados obtenidos hasta el momenta, se deduce que las respuestas han sido tanto a los ele
mentos en sf como a sus tnteraccfones . 

A conunuacton y en orden de importancia se incluyen las diversas respuestas obtenidas. 
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NitrSgeno 

Se puede decir que el elemento mas limitante 10 es el nur ogeno. este adema s de producir un buen de
sarrollo y vigor de planta, tarnbien es rcsponsablc del aumento en forma significativa cn Ia Iongitud y di5.
metro de la ma zor-ca , ractores que se traducen como es obvio en un aumento de Ia cosecha. 

• 
Experimento realizado en la Esta cion Experimental "Fabio Baudr it M. IT en Alajucl.a, vcr- figura 1, 

r-eporto el tr-atarni ento de 60 Kgs. IRa. de nttrogeno, un aumento en Ia longitud de esta de 1. 86 centime
tr-ee can respecto al testigo . 

En otro experimento realizado y en este mismo lugar, el nitr6geno reporto una respuesta significati 
va al aumento del diarnetr o de la mazorca. 

Los resultados arrojados y en cuanto a altas produccl one s obtenidas se refiere por la intluencia del 
nttr ogeno que produce un buen desarrollo y vigor de planta , en Alajuela y durante el afio 1962, en una siem
bra bajo riego, fue factible obtener un incremento sobre el testigo de 1426:,kilogramos de mafz POl' he eta
rea con el nivel de 60 kilogramos; tal como muestra la figura 2 dicho ofecto fue cuadratico. 

";i: " 

Tambien en la Estacfon Experimental "Enr-ique Jimenez N." en Canas, gratico 3, can los niveles de 
0.90 Y 180, se obtuvo un efecto cuadrattco y el nivel mas indicado 10 fue el de 90 Kgs./Ha. de ntrr ogeno, 
con un incremento sobre el testigo de 1880.68 kilogramos. Vease graficos 1-2 y 3. 
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E1 incremento obtenido en kilogramos de rnafz en grana POl' cada kilo de mtrogeno aplicado para los 
Iuga re s de Alajuela y Estacton Experimental "Enrique Jimenez N." en Canas, (grifico 2 y 3) fucr on de 
23.77 Y 20.90 para el pr Irner-c y segundo r espectlvamente , 

FosfoTO 

£1 fosforo y POl' experimentos efectuados , tambien es responsable en el aumento de la cosecha. 

Los resultados obtenidos en la Estacion Experimental" Los Diamantes", en Guapiles (granco 4) indi
can que se obtienen incrementos sucestvcs y en su efecto linear. mediante la ap ltcacton de hasta 100 Kgs. / 
Ha. del e lemento, aplicado a intervalos de 25 Kgs. /Ha. £1 incremento obtenido con el maximo nivel apli 
cado fue de 773 Kgs./Ha. de mafz en grano. 

En Esparta ydurante el ana 1961 (gnifico 5) elefecto que se obtuvofue cuadratico y el nivel mas opti 
mo de apl icacton correspondic al de 100 Kgs. IRa. de dicho elernento , El-~cremento obtemdo can respec
to al testigo fue de 1161. 93 Kgs./Ra. de mafz en grano comerctal . Los nieetes que se usaron fueron: 
0, 50, 100 Y 150 Kgs./Ha. del elemento fasforo. ,~" 

En estos dos ensayos plantados, 0 sean, Estaci6n Experlmental t'Los Dlamantes" en Guapfles y en 
Esparta, los incrementos obtenidos en kilogramos de ma.Iz en grana comercial par cada kilo de fosfor o a
plicado, fue de 7.73 y 11.62 para el pr irner o y segundo lugar reapectlvamente. (Vease graftcos 4 y 5). 
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Nitr6geno - Fosfor o 

La interace ion n itrSgeno y fosfoTO, ademas de producir un aumento en la cosecha (grafico 6) este es 
responsable y en forma significativa del aumento de la altura en las plantas de mali; (graf tco 7). 

En el primer caso, y en experimento plar:tado en Alajuela durante el ana 1965, con los niveles mas 
cpttmos de aplicac ion de 90 y 60 Kgs.fHa. de nur ogeno y fosforo y en BU efecto cuadrattco, se obtuvo un 
incremento de 1517 Kgs./Ha. de mafz en grana comercial. E8tO indica, que POl' cada kilo de nttrogeno 
y fostor-o aplicado se obtiene 10.11 Kgs./Ha. de mafz en grano. 

En 10 que respecta al segundo case, u sea 1a intluencia que tiene sobre la altura de la planta de mafz , 
se puede dcc lr , que en las tres Iectur-as efeetuadas la Interace ion nttrogeno - fosfor o, fue stempre s ign i • 
ficativa, siendo su efecto cuadratrco. 

Los niveles que se usaron fueron: 0, 90 Y 180 para nttr ogeno y O. 60 Y 120 para fosforo. Entre el 
nivel NO Po y el nivel N90 P60, el aumento en el crecimiento de la planta fue mas manifiesto en la segunda 
leetura que en la primera. La primera altura de planta se tome a los 28 dfas de spues de la s iemb r-a, mien
tras que en la segunda se tome a los 51 dfae de spues de haberse plantado el ensayo. EI aumento de cre
ctmtcnto del nivel uno con respecto al nivel cero, citados anteriormente, en la primera lectura, fue de 
seis centfme tr os , mientras que en la segunda 10 fue de 21 centfmetros . El mayor aumento de crectrnten
to se r egtstr o en Ia tercera y ultima lcctura, ya que entre el nivel cero de nttrogeno y fosforo y el de 90 y 
GO kilogramos por hectarea , se regtstr o un aumento de 32 centimetros. Esta lectura se efectuS, cuando 
ya el mafz estaba en florae ion (a los 80 dfas) . (Vease grafrcos 6 y 7) 
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Niu-ogeno, fosforo y potasia 

POl' ultimo SE' tiene la respuesta a los tres elementos obtenida en la region de At ena s : csto y por en
sayc p lantado durante e l afio 1961, en que el tr'atam ien to 8U, 60. 80 kilogram os p orhectrirea de n iti-ogcno, 
fcsfor o y potas io, prudujo un incremento stgnificattvo en la cosecha (grtif ico 8). 

Esta respuesta al pota s io en eata l.oca l.idad , adernas del nttrogeno y fasforo, fue comprobada en e l si 
guiente afio (1962) yen Ia misma localidad, por ensayo de niveles de pota s io plantado, en e l cual Be usaron 
desde a hasta 175 Kgs./Ha. de dicho e lem ento, espaciados cada 25 k ilogrumos . Para ejecu ta r tal expe
r imento se usa una base general de mtrogeno y f6sforo en los nivele s de 90 y 60 Kgs./Ha. del primero y • 
segundo r especttvamente (grattco 9). 

Esta respues ta del potasto fue confi r madu a la vez por medic del analtsts qufmi co de suelo cfcctuado, 
r eportando este un nivel de bajo a medio de potasio. 

En el primer ca so Con el tratamiento 80, 60, 80 Kgs./Ha. de nttrSgeno, fosforo y potasto, se obtuvo 
2096,58 Kgs . IHa. de grana comercial Como incremento. E 1 incremento obtenido por cada kilo de los tre s 
elementos aplicados fue de 9.53 kilogramos de mafz en grano. 

Con el nivel de 175 Kgs. IHa. de potasio, el efecto fue linear, s iendo su incremento de 1289. 52 Kgs. I 
Ha. 0 sea: 7.37 kilogramos de maiz en grano por cada kilodelelemento potastco aplicado. (Vease gra
ficos 8y 9). 
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Estudio Economico " 

En base al aumento 0 incremento obtenido en la cosecha, en aquellos ensayos en que deter'minado tra
tarniento fue significativo, es posible realizar el estudto economtco correspondiente, escogiendo el ni 
vel mas economico de aplicacion. 

Para realf zar dicho estudio, es necesario cons ider-ar los siguientes aspectos: 

Valor del incremento 

Para obtener el valor del incremento, se ha tornado como precio minima el de fit 160.00 Ia fanega 
(800 libras) 0 sea a Cit 0.20 la libra. 

Cos to de los fet-til.izantes y su aplica cion 

Se determina el costo de los fertilizantes y su aplicaci6n, segiin las fuentes a usa r para carla elernen
to (nltrSgeno, fcsfor o y potasio). Estos costos como es obvio va rfan afio con ano. 

Costo que demanda la cosecha y desgrane del incremento 

Al incremento obtcnido es necesario cargarle el costo que dernanda la cosecha y desgrane de dicho in
cremento. Estos costos S1 han sido mas estables y se pueden considerar a CIt 1.00 Y Cft 1.50 el costo del 
saco en mazorca para Ia cosecha y de Cft 1.00 el quintal en 10 que a desgrane so refiere. 
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Con estos tres aspectos cons ide rad cs , es poatble obtener la ganancia nota aparente , tomando en con
s ideracldn c l valur (kl incremento y su c-oste total de pr-oducci on. 

Conic cjciuplo , s cgu ldarncn tc ~L: iuc luyc UlL e s tudio corrcepondic-n n- a lu IUlld dv .-\LljUCLt, en en:::idyo 
plan tadv du ran te el ana 196;). e I cuu I t'>t' tUV() rc spue s ta a los elementos ni trogeno v r,J~r\ll'(j, en que sus 
n ivc lc s mas cp timos de apl ica cicn fuc r on de ~)O a GO Kgs./Ha. del p.rimcr c y segundo rc spcctivam cntc . 

£1 incremento sabre el testigofue de 1517 Kgs./Ha. 0 sean 3292 Lbs./Ha. (32.92 qq./Ha,). 

£L v a lo r de csrc incremento y con s idc rdndo lo n <; 20.00 el quintal que 05 cl pr-cc io m In imo , s c ticnc 
un valor de <it 658.40. 

1::1 costa de los mve lcs usados dc ntti-ogeno y rosforc sun: para c l ~rimero(90 Kg.s./Ua.)es de 194.3U 
Kgs./Ha. de Urea del 46.25% de nttrogeno 0 sean, 422.26 Lbs. IHa. que al precio de fit O. 39 nos da un cos
ta de YI 164.68. Para e l segundo e lernento y can e l nivel de 60 Kgs ./Ha. de fosfor o es de 130.43 Kgs ./Ha. 
de triple superfosfato del 46% de fosforo a sean 283.03 Lbs. que al precio de CIt 0.34 c/u. dara un costa 
de q;. 96.23. 

Can el usa de ambos fertilizantes, se tiene un costa total de CIt 260.91. Bi se considera el costode 
apltcacton de los fertilizantes de CIt 32. OO/Ha. , 0 sean: 4 jornales, el de cosecha del incremento a CIt 1. 50 
el quintal y elde desgrane a q:, 1. 00 el quintal; este estudio economtco se puede resumir tal y como se pre
senta a continuaci6n: 

Estudio economico para nttrogeno y fosforo, Alajuela 1965 

Niveles usados: 90 y 60 Kgs./Ha. de nttrogeno y fosforo 

Valor del incremento q;. 658.40 

Costo de los fertilizantes q;, 260.91 

Costo de aplicac ion . 32.00 

Costo de cosecha . 50.05 

Costo de desgrane .......•.......... 33.37
 

Costo total de producctcn (/t 376.33 

Valor del incremento q;. 658.40 

Gananc ia neta . 282.07/Ha. ~ q;. 197.25 par Mz. 

En base a este estudio economtco efectuado, es factible realizarlo tamb ien en cada una de las otras 
localidades en donde se realizaron los experimentos. En la pagtna s iguiente en cuadro 3 se incluyen los 
resultados obtenidos de experimentos realizados en dtversos lugares. 

Resumen 

•Mediante el uso de los elementos n itr ogeno, Iosfor o y potasio, como se pu ede observar en dicho cua
d i-o, los inc rementos y ganancias ne taa obtenidas ; le dan una buena ganancia al agricultor, ya que estas 
oscttan entre fit 72.50 Y fit 414.65 por manzana, reportandose y en cuanto a incrementos obtenidos se re
fie re , desde 773.00 hasta 2096.58 Kgs. IHa. de grana comercial, con los mveles de cada uno de los ele
mentos recomendados. 

Los incrementos obtenidos por- cada kilo del elemento 0 elementos aplicados, van desde 7.37 hasta 
20.90 Kgs. de mafz en gr-ano para Atenas y la Estac ion Experimental "Enr-Ique Jimenez N. 1\ en Canas 
respectivamente. 

Por cada colon invertido se obtuvo desde C/t 1. 45 en un ensayo plantado en la Estacion Experimental 
"Los Diamantes" en Guaptles hasta CIt 3.66 en la Es tacton Experimental "Enr-ique Jimenez N." en Canas. 

http:desgrane.......�
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Cuadr-o 3, - RESUMEN DE LOS ESTUDlOS ECONOMICOS EFECTUADOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL 
'T.~mO IlACDRlT A1." E1\ AL.Ul'ELA, LA ESTACIO:-l EXPEIUAIE1\TAL"E:-:RIQCE ,JlME~EZ~, 
E1\ CA'lAS, ALA,JUELA, LOS DL"MANTES EN GUAPILES, ESPARTA Y ATENAS 

Ganancia Gananc La 

Kgs.!Ha.de Cos to de ne ta ap~ Ga na nc La en colo
Incremento Valor del

Lugar y los elemen produc rente par man nes po r
de maiz incremento 

ano tos usados e ion en POl' Ha s v zana en cada co
Kgs./Ha. en colones 

colones en colo colones 16n in pN K 
nes vertido 

E.J.N. 
Canas 90 o o 1880.68 816.20 223.25 592.95 414.65 3.66 
1965 ''" 
Alajuela 

" 

60 o o 1426.00 618.80 263.22 ~!i5.58 248.65 2.35
1962 

Los Dia o 100 o 773.00 335.40 231. 73 103.67 72.50 1.45 
mantes 

1964 

Esparta o 100 o 1161.93 504.20 238.20 266.00 186.01 2.11
1961 

Alajuela 
90 60 0 1517.00 658.40 376.33 282.07 197.25 1.75

1965 

Atenas 
80 60 80 2096.58 910.00 401.47 5OB.53 355.60 2.27

1961 

Atenas o o 175 1289.52 559.60 307.85 251. 75 176.05 1.82
1962 

Con estos experirnentos y otros mas que se han realizado, se han plantado un total de 41 ensayos en 
todo el pals; estudtdndose las respuestas de nitrogeno, f6sforo y potasio respectivamente. 

De este total 14 expe r imentcs respondieron al nttrogeno, nueve al fosfol",o, uno al potasio, seis al ni
trogeno - fosforo, tres al n itrogeno - f'Ssfo ro y potasio y ocho no respondieron a ninguno de los elementos. 

Refir-tendos e a porcientos un 34.15% respondieron al nitr ogeno, un 21. 95% al fosforo, un 14.63% al 
nttr Sgeno-fosfor-o, un 7.32 al nitrogeno-Icsforo y potas io, un 2.44 al potasio y un 19.51 sin respuesta a 
ninguno de los elementos c itados , 

Considerando en sf la r-espue sta de los fertilizantes. va sea e l c lemen to par S1 solo a en sus interne
ctonee. en general se tiene que del total de 41 ensayos plantados, un 80.49% prcdujeron un aumento sig
mncuttvo en la cosecha . 

• Los lugares en donde se han obtenido las diversas respuestas a cada uno de los elementos y a sus in
tcracctoncs han aide. para el nttrogeno en el Valle Central y Pacffico, para el Iosto ro en el Val le Cen
tral, Pacffico y Atldntico y para el nttrSgeno-tcstoro y potasio en Atenas , 

Durante el. afro 1966 y en base al resultado de cinco exper irnentos mas, en que no solo se estudiaron 
los trcs elementos mayores , nttrogeno-tcstoro y potasio, sino que tarr.bien el mngnes io y e l zmc , los re
sultados obtenidos en cuanto a los elementos mayores se refiere, son muy similares a los obtenidos en 
enos anteriores. Can estos elementos magnesia y zinc, es necesario llevar a cabo mas estudios para ob
tcncr conclusiones mas precisas , que puedan dar base a futuras recomendacionee. 

En 10 referente a la densidad de poblacion a usar y en base a los estudios efectuados en relacion can 
los niveles de fer t ihzac lon recomendados, las poblactones de 40. 000 Y 50.000 plantas par he ctdrea son 
los mas tndtcados . 

I 
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PLAGAS COMUNES DEL MAil
 
EN COSTA RICA
 

Por: Ing. Ruth Murillo M. 

Este manual fue preparado como gufa para el cursillo sabre las plagas mas comu
nes del mafz en Costa Rica, dtctado para tecntcos de los Centres Agrfcolas Regio
nales y Agentes de Extension Agrfcola. 

Se n-ata de dar una breve reseiia de Ia importancia, danoa, descripci6n, hdbttos y 
btologfa de los tnsectos mas importantes del culttvo en el pars. 

Las recomendaciones para el controlde algunas de las plagas tratadas aquf ae hizo 
en base a trabajos de campo y observaciones realizadas en el pafa. En el caso de 
los taladradores y el gusano de la mazorca se dleron algunas referencias sabre su 
control, basdndose en trabajos hechos en otros parses. 

Ademas de los insecticidas mencionados, pueden recomendarse otros pero aquf se 
han incluido aquellos que se consideran m<is efecttvos, generalmente disponibles y 
de uso mda amplto. 

La informacion presectada fue obtentda de diferentes fuentea autortzadas, trabajoa 
y observaciones hechas en el campo. 

Gusano Cogollero 0 Rayodo* 

Este insecto es una de las plagas de mas impor-tancia en el cultivodel maize Se encuentt'a ampllarnen
te distribuido en todas las zonas del pafs, constituyendo serio problema especialmente en las partes hajas 
de la region del Pacffico, 

Danos 

Generalmente invade las plantaciones jovenes, uonde las plantas son uernas y suculentas. Las lar
vas para alimentarse roen las hojas durante los primeros 3 04 dfas , luego pasan a los cogollos donde el 
dana es mas serio, destruyendo a veces las matas completamente , 

Algunas veceb a taca el tallo y el e lote tic rnos , Al p rirnero lo perfo ra para a llmentar-se de su parte 
Intcma, en la mazorca destruye los esttgmas y luego los granos, dando lugar 3. pudricioncs s ecundar ia s , 
En ciertas epocas, ataca la espiga, cortandola por la base 10 que va en detrimento de una bucna poliniza
cion, si 10 hace antes que esta se produzca. 

Plantas hospederas 

Ademas del mafz tambien causa dan os en: oana de azucar-, arroz, a Igcdon, sorgo, m il.lo, cebada, 
zacate Guatemala, zacate elefante, [ar-agua, guinea. ajonjolf, tabaco, fr-ijol ; hortalizas como: cebolla, 
tomate, pepino, nabos, etc. y legurninosaa forrajeras . 

•Spodoptera (Laphygma) frugiperda (Smith) 

Orden Lepidoptera - Fam. Noctuldae (Phalaenidae) 
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Habitos y datos biologicos 

La forma adulta es una mariposa nocturna, que mide 1~ pulgada de enver-gadu ra , t.iene las alas ante
rior ee Gular grfs oscuro con manchas claras y os cur-as ; las alas posteriores son color gr Is claro. La 
hcmbr'a se diferencia del macho en que no prescnta las manehas alares menctonadas , 

La hembra deja los huevos en masas de 100 hasta 900 0 mas, y durante Sll vida puede pone r un pro
media de 2. 000 a 3. 000. Generalmente son dejados en cl enves de las hojas, a lgunae veces en cl haz y en 
muy raras ocasiones en el ta ll o, Son de color blanquectnc gcneralmente cubtertos POl' pelos 0 escamas de 
la misma mariposa. 

Cuando Ia tnfestacton es muy grande no es t-a r o encontrar dOB y hasta tres masas de huevos en una 
sola planta. 

El perfodo de incubacion es de 2 a 3 dfas, al cabo de los cuales eclosionan dando lugar a diminutas 
larvas, que permanecen casi inmovtles durante 4 a 10 horas si nacen e~ rrrafiana ; si nacen en la tarde, 
poco r-ate despues empiezan a dispersarse en todas direcciones en busca de'''las partes mas tiernas de la 
planta, no sin antes haber comido las cascaras de sus huevos. En labl3tatorio bajo condiciones de hume
dad y sombra se han observado alimentandose durante todas las horas derqi'a. 

Las pequenas larvas se dejan caer , descolgandose par finfsimos hilos de seda y asf son arrastrados 
POl' el viento a las plantas vecinas. Durante el periodo larval pasa por 6' instares y 5 mudas de piel. La 
primera ocurre a los dos dfas de nacidos , la segunda un dfa oespues y la tercera un dfa despues que La 
segunda. 

Durante estos tres instares el dana se manifiesta por el esqueletizamiento de las hojas donde se ali
mentan, formando areas de color blancuzco que se destacan s ohre el verde del follaje. Estos sintomas 
son de gran utilidad ya que indican su presencia y es el momento mas oportuno para su control. 

Elcuartoinstal'duraaproximadamentedfa y medio, el quinto 10 m Ismo.y hllarva mide de17 a 18 mm , 
En el sexto instal' la larva alcanza su completo desarrollo midiendo de 34 a 35 mrn, de Icngftud, La ma
yor voracidad se manifiesta del 40 a 60 instal', destruyendo completamente las plantas jovenes y comiendo 
en las hojas viejas dejando en algunos casos solo las venas y los ta llos desnudos. 

El color de la larvadesarrollada puedevariar desde cafe r oj izo oscuro o verduzco a cast negro. Pre
senta tres lfneas en el dorso de color amarttlento que van de Ia cabeza hasta el ultimo segmento, con se.
tas que nacen en tuberculos de color negro, prominentes , A cada ladotiene una franja ancha de color oe
curoy a la par de las anteriores y Iater-almente otra algo ondulada de color amartllento con manchas rojizas. 

Las larvas del cogollero se distinguen de las del gusano cortador 0 trozador (Pseudaletia unipuncta) 
(Haw.} poria presencia de una banda en forma de Y invertida color claro en la frente y los tuberculoe de 
las setas, de color negro, pr-ominentes , 

Estas larvas pucden invadir los campos en formamasiva y mar-char- de un campo a otro destruyendolo 
todo, No es raro en estas condiciones y cuando las larvas e s tdn ya bien desarrolladas, que desaparezcan 
de un momento a otr o, csto se debe a que entran en el estado de pupa. l 

00SPUPS del 60 instal' la larva abandona 1:1 planta y se entierra a una pr-ofundidad de 1 a 3 pulgadas en 
suelos sueltos y pr-epar-a una celda en donde se transforma en pr-epupa . Al capo de uno ados dfas much la 
piel y se convierte en pupa. En este estado pasa de 8 a 15 dfas , al cabo de los cuales sale la mariposa, 
que una vez fertilizada comienza a ponet- a los pocos dfas . 

Cuando las infestaciones son fiUy elevadas no es raro encontr'ar pupas en las espigas y en el extr-eme 
de las maaorcas , procedentes de larvas que se alimental' on a llf. 

El ctclo completo dura aproximadamente un mes y pueden presentarse de 5 a 10 y basta mas genera
ciones al ano, dependiendo de la disponibilidad de a ltmento y de condiciones de clima. 

Factores relacionados can la poblacion del gusano cogollero 

Varios son los factores que intervienen en forma directao tndfrecta a controlar la plaga yatenuar los 
dartos, 
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En primer tei-mtno e stri la fertilidad del sur-to. Sur-los ff-rti le s pe rm itt-n que la plan ta s o r-ccupcr-c ms s 
'cltJil;dIJ,(_"IILl-} l)IWdd il:::>i.-:>tiJ lll"-'J,'L 1C1 dLdYUt' llUc ~ul·io:::> pobrr-s . 

Let i-otac ion de cultivos can plantas no suscupnbles eS ou-n med ida de gran uti l ida d, pues interru mpr 
el c tc lo de la p lu.ga y ayuda a mantcnc r la fertilidad del suclo, ya que e l cultivo de ma Iz tomenta Ia ero
sion y extrae gran cant.ldad de nutr-icntcs . La deeu-uccton de plantas hospcdcras de la plaga tambien es 
otro tuctor que ayuda a controlarla. 

Control 

El momentc mas pr-cp tcto para efectua.r el control de la plaga es durante los 3 primeros Instares , 
cuando Ia lar-va se altm euta de las hoja s yes menos resistente a la ace ion de los insccticidas, luego pe
netr'a en el cogollo donde queda prricticamente a salvo del contacto directo con estos. 

Para prevenir infestaciones gr-andee es recomendable haeer inspecciones per iodtcas desde la emer
gencia de las plantas para observar la presencia de masas de huevos y de larvas a sus sintomas y tomar 
med ida s de control si e l caso 10 arner'Ita , 

Como control preventivo se puede usar: 

DDT 50% P. M.	 - 3 libras/mz. a los 15 dfas de nacido a 
Met il. Paration 4, lfqu ido de 1/4 a ! litro/mz. 

Como tratamiento curattvo. 

DDT 50% P. M.	 un mes despues de la siembra 0 Metil Paratton 4) de 1/4 a ! Iitro
 
mes y medio despues de la s iembr-a,
 

Gusono de 10 Ro{z * 

Es una p laga muy importante del mafz en Costa Rica y se encuentra extendida a todas las zonas donde 
este se culttva , Causa un elevado porcentaje de volcamiento, especialmente en suelos sueltos y arenosos 
con el agravante que muchas veces no se reconoce la plaga ni se le controla y se atribuye el dafio a otr-as 
causas. 

En este articulo se hace menctdn a cuatro especies del genera Diabrotica que son las que mas connin
mente causan dano en maiz en el pals. 

Danos 

Tanto e l adulto comola larva causan danos , El pr irnoro 5e a l lmenta debs hoja s , provocando uu l><.1S

pada en el haz que fac ilmente puede confundirse con el del cogollero s i no se observe deten ldamente , 

La larva causa los mayores dan os al alimentarse de las rafces, especialmente las adventicias y a ve
ces del tallo en las partes subterraneas. El dana en el sistema radical se car-actcr-izn porIa Iormacton 
de canales en la corteza y perforaciones a 10 largo de las ra.Ices , Estas lesiones, ademds , son la pu er-ta 
de entrada de otros organismos patogenos que cornpletan la destruccton del sistema radical v la planta 
afectada tactlmente se inclina 0 vuelca . 

•D1abrotica adelpha 
Diabrotica viridula 
Diabrotica balteata 
Diabrotica porracea 
Orden Coleoptera - Fam. Chrysomelidae 
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pequefia s lento, r aqufticoLas plantas no se vuelcan a.l principia, pero su crecimiento es y si hay fucr
tc s vientos 0 llu via s factlmente Sf' vue-lean cuanrio ~~ 1c-inzan en-t-re t.'1m8.TIo:, A)g;un~l <..: \'cccc.: \ 'JC Iven 8 cc-ha r 
r afces y logran sobrevivir perc muestran debil itam iento y Ia cosecha e8 baja. 

Si el volcamicnto OCU1'l'C en la cpoca de poliniz.acion, es ta es nu la CJ denctente y si ticnc lugar cuaudo 
las mazorcas ya han s ido formadas, a l caer quedan expuestas al ataque de hongos, bacterias, insectos y 
otros animales, produciendosc edemas la gernunacton de los granos po r 1:1 huuiedad. 

'I'ambten es un problema a la hora de las labores de cultivo como apor ca , desh Ierba, y control de in
sectos cuando hay muchasplantas mchnadas , y Ia cosecha se dificulta, especialmente si se pretende usar 
cosechadoras rnecanicas , 

Plantas hospederas 

Los adultos son pollfagos y se alimentan de una gran var Iedad de-),.I.an,..tas. La larva aparentemente 
s610 ataca las rafces del mafz , 

.;~ 
. 

Ha.bitos y datos bio16gicos 

Los adultos son unos ahejoncitos de aproximadamente 1/4 a 1/6 de -pulgada de large, de colores bri
llantes , verde, amarillo y negro can rayas 0 manchltas , Son acttvos y buenos volador es . 

La hembra deposita los huevos en el suelo, alrededor 0 sobre las r afces -del mafz . Una vez nacidas 
las larvas per-Icran trinelee yeomen la corteza de las rafces, 

La larva es de color blanco, suave y rugosa, m ide aproximadamente :l pulgada, can la cabeza oscura , 
Pr-esentan 3 pares de patas en los segmentos toractcos, 

r 

La larva es trasmisora de la enfermedad bacterial del mafz canoeida como marchitamiento. 

Las infestaciones de larvas pueden aparecer en el suelo inclusive antes de la s tembra 0 cuando las 
plantas estan pequefias, pero el dano mayor sepresenta cuandola planta comienza a echar las rafces per
manentes , La poblaci6n se mantiene durante las primeras once semanas despues de la siernbra, luego 
decline hasta que desaparece, Esto puede deberse a que las plantas en esa epoca no les ofrecen un ali
menta adecuado, por 10 que los adultos emig'ran a otros campos, y las larvas se transforman en pupas. 

La larva construye una pequefia celda en el suelo en donde se transforma en pupa. Esta es de color 
blanco, suave, desnuda. 

Control 

De acuerdo con estudios y observactones hechas, el perfodo oportuno para efectuar un control efectivo 
es durante las tres primeras semanas despuds de la siembra. Pasado ese IfPsO es posible que el mayor 
dana ya haya sido hecho y no tiene mayor importancia el control. .: 

Tratamiento preventivo 

Aldrfn 25%: 4-6 Itbraa/mz. 
Dieldrin 50%: 2 libras/rnz. 

Deben aplicarse al momento de la siembra, en el surco. 

Curativo 

Aldrin 25%: 8 libras par manzana incorporadas al suelo de spues de la siembra, durante los primeros 
2 meses. No debe hacerse mas de una aplicaci6n. 
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EI Taladradar Neatrapical del Ma(z * 

Es una de Ia s plagas mas dcstructoras en mafz . Causa alta reduce.on de lacosecha, con el agr'avante 
de que el dajto genera lmente es notado cuando ya no es posible hacer na da . 

En Nicaragua, Honduras. Salvador y Mexico esplaga de gran Impor-tancla, 10 m iamo que en Columbia 
y Trinidad. En Costa Rica fue reportado, desde haee bastante ttempo, aunque no como una plaga seria. 
Es posible que haya estado siempre presente en mafz , per a no ha s ido sino hasta en los iiltimos dos unos 
que so ha manifcstado con intensidad, cspcctalmentc en la zona del Pacif'ico y la Me seta Central. 

Danos 

Las plantas de mafz atacadas a temprana edad pueden presentar deformaciones y enanismo y a veces 
engrosamiento del ta llo a nivel del suelo debido a la reduccton de tejido vascular. En algunos casos la 
planta puede morir. 

En plantas de mas edad el dafio puede presentarse como debil itamlento, quipbr-a de los tallos 0 volca
miento par el viento 0 durante las Iabores culturalea, 10 que ocasiona perdidas , ya sea porque no perm ite 
que la planta se desarrolle bien y produzca normalmente 0 porque al caer al suelo la mazorca, la humedad 
y otros agentes la dafian, 

Las larvas recten nacidas se alimentan en el cogollo y las hojas tternas de la planta produciendo un 
dana parecido al del cogollero (Spodeptera frugiperda). 

En plantas atacadas las hojas pueden aparecer rasgadas 0 quebradas, mostrando muchos pequeftos 
agujeros transversales. Cuando estan localizados en las hojas mas viejas indica que l.a planta ha sido 
atacada por algiin tlempo: cuando es tan en las hojas tiernas el ataque es reciente. 

A los tres 0 cuatro dfas de ectad las larvas pasan a las axilas de las hojas , donde generalmente per
fer-an el tallo y se introducen en la medula de la planta donde se a limentan, 10 que trae, ademas del debi
litamiento del tallo, su fermentaci6n y pudr-Icldn, debido a agentes patogenos e tneectos saprofttos que se 
introducen por las perforaciones hechas. Las larvas a lgunas veces penetran en la mazorca por la base 
destruyendo el elote cuando esta tierno y daftando la mazorca e impidiendo su normal desarrollo. 

La preseneia del insecta puede ser descubierta por el dana en las hojas y los huevos en estas, 10 que 
requiere inspecciones minuciosas, especialmente en el cogollo y partes tiernas de la planta donde la ma
riposa deposita los huevos , La infestactdn en los tallos es evidente por las perforucionea, de forma re
donda recubiertas con una ligera capa de la misma cascara del tallo y par la presencia de excrementos 
generalmente cerca de las axilas y debajo de las yaguas de Las hojas , 

Plantas hospederas 

Aparentemente ataca solo maiz, sin embar-go sele ha encontrado tarnbien en sorgo y algunos zacates. 

Habitos y datos biologicos 

L:1 mariposilla vive de 3 a 5 dfa s , can unpromedio de J. :) d Ias , Los adultos ru rnmcntc tit "tIl ell el cam 
po durante 01 dfa y la copula y la ov ipostotdn aunque no han s idc observadas, sin duda se realizan de no
che, probablemente pocas horas despues de la emergencia del adulto, La hembra puede dejar huevos sin 
fertilizar perc son ester iles, Generalmente son dejados en masas irregulares, traslapados a manera de 
escamas, tienen forma ovalada y aplas tados ; miden 1. 25 mm de largo y 0.75 mm de ancho, Son reticula
dos y de color palido amarillento al prIncipio, La hembra puede dejar como promedio, de 187 a 448 hue
vas durante su vida. Dos dfas despues de la ovipostcion los huevos presentan de 2 a 3 bandas irregularcs 
transversales de color rojo br ll.lante, tornandose al final de un color rojizo. Al quinto dfa, despues de la 
cvtposIctcn, la larva emerge y los huevos vacfos pronto se desprenden de las hojas , En Z. lineolata eclo
sionan a los tres dfas , segtin Hynes-1942, dcspues que aparecen las bandas . 

•Zeadiatraea (Dlatraea) lineolata Wkl. 
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Antes que aparezcan los cabellos las larvas se a llmentan de las hojas .y las esqueletizan en pequefios 
parches y dos dias de spues hajan a l cu el lc de laplanta donde pe rfor'an c l tallo ce rca del cogollo y dcs tr-u
yen In panoja . 

La perforacron en el ta llo es generalmente hacia aba]o. Cuando barrenan hac ia arriba, casi siempre 
se intr oducen poria base de la mazorca y pudren el elate tierno y en las sazonas perfora el centro del 
elate. Las larvas j6venes a veces salen del tallo y entran POl' otro agujero en la mtsma planta , 

La larva cuando va a pupal' hace una camara al final del ninel y un hueco para que salga el adulto. Al 
pupal' las manchas de la larva se ternan oscuras y el cuerpo se contrae, as! permanecen de 2 a 5 dfas, 
ocasionalmente mas, y no se altmenta , Esta fase dura de 6 a 13 dfas , 

Este insecto sobrevive la epoca seca en el estado larval. Cuando comienzan los tal los a secarse Ia 
larva entra en receso, pierde las manchas de Ia piel, toma una coloracion amarillenta y muda una 0 dos 
veces, ASl puede pasar muchos meses. Cuando vienen las primeras l~ia~-~Se activan y pupan. 

-.j;:Resistencia de ciertas li'neas de maiz al ataque del Taladrador 

Aunque se han sugerido y empleado varios metodos de control, ntnguno ha probado ser del todo satis
factorio, debido a Ia modalidad de la plaga que presenta un per Iodo muy restringido y si se qu ier'e, dificil 
de reconocer para efectuar un control efectivo. Luego una vez dentro de-los tallos es invulnerable al con
trol qufmico, Estos factores han hechoque se busquen otros recurs os, uno de enos la selecc ion de lfneas 
resistentes catalogando como tales aquellas que no presentan infestactdn 0 menos de 1.5 huecos por planta. 

Control bio16gico 

Es otro recurso prometedor en el control del ta ladrador que tiene varios enemigos naturales tales co
mo hongos, bacterias y pa rasttos , . 

Los partisitcs bien establecidos sin lugar a duda, son contr-oladores efectivos de la plaga. Entre 
ellos esta una mosca paras ita de la familia Larvaevoridae, Paratheresia claripalpis (Wulp.) que se en
cuentra abundante y ampliamente distribuida en algunas regiones del pais. Otro paras ito es Apanteles 
diatraeae Mus.. Familia Braconidae, que oviposita las larvas. Este existe en Costa Rica ,y tiene el se
gundo lugar en importancia en el control btologico del taladrador , 

Tambien esta el Trichogramma minutum Riley avispita de la familia Trichogrammatidae, orden Hy
menoptera, de color amarillo clare, diminuta, que parasita los huevos. No existe en Costa Rica. Es 
considerado como el mas importante paras ito de la plaga en muchos pafses , 

Ademas de los menctonados estan tambien los insectos predatores que"sin duda efecnian un porcenta
je muy elevado de control en las diferentes fases de la plaga, 

Hongos 

Entre los hongos controladores se puede citar el Beauveria bassiana Bats, (Vuill), el cual fue deter
minado en Costa Rica POI' e l Dr. Brown, Pttopatologo del Commonwealth MiFological Institute a tacando 
larvas de Z. lincolata y otrascspecies. En Turrialba y en Ia Estactor, "FubtoBaudr it M." sc cncoutraron 
numerosas larvas en 1957 atacadas de este hongo. 

Med idas culturales de control 

Una de las medidas de control mas efectivas, sin duda 10 es la destruccion de rastrojos tnmediata
mente despues de la cosecha, mediante quema controlada ya que el insecta soorevfve el verano 0 las epo
cas de escasez de alimento y condiciones desfavorables a su desarrollo, en el estado de larva dentro de 
los tallos del mafz y posiblemente sorgo. 

La incorporacton de los rastrojos no es efectiva ya que un alto porcentaje de larvas no es destruido 
y hasta pueden favorecerse al ser enter-r-adas y protegidas de la sequfa y la temperatura. Luego cuando 
se prepara el tcr-rcno.son sacadas otra vez a la superficie. En caso de rnafz para ensilar 0 forraje debe 
ser finamente picado. 
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Rotacion de culttvos POl' perfodos prolongados ayuda a mantener- baja la infestacton. 

Control qUlmico 

En cuanto a control qufmico no se ha hecho todavfa ninguna inve st.igac ion en el paIs para decidu- cudl 
o cudles productos y metodos de ap ltcacton son mas efectivos , ni se ha deter'minadc s i son economtcos . 
A cont inuac ion se dan algunos datos tornados de trabajos hechos en otros parses • 

.Aparenternunte c l ataque sepresenta IG dfas despuds de las pr-Imer-as lluvias. Primero apar-eccn las 
ma r iposas en los campos 10 que indica que pecos dfas de spues apareceran larvas de la primera genera
cion. Durante los primeros 4 65 dfas de nacidas las larvas se encuentran en el Io llaje y es el momento 
oportuno para apl ica.r insecticidas pues estrin exouestas , 0 cuando se encuentran de 20 a 25 masas de hue
vos en 100 plantas examtnadas , 

Si el mafz no s e va a usar como forraje puede tratarse con DDT a razSn de 3 libras de ingrediente 
activo/mz, ya sea polvo, lfqurdo 0 granulado. Si se van a usar para forraje, aplicar Sevin 4 libras l.A. 
POl' mz , Repetir el tratamiento 3 veces a interva.los de 5 dfas , 

Si no se va a u sar- como forraje, y se observan larvas pequefias , aplicar Endrin granulado a r azdn de 
1 libra. Tres aphcactones a intervalos de 7 dfas, 

Gusanas Cortadores • 

Hay una gran cantidad de especies de gusanos cortadores incluidos en la familia Noctu idae del Orden 
Lepidoptera. Estan ampliamente distribuidos en todo el mundo, y generalmente se presentan en abundan-. 
cia causando grandes danos 0 la des truccton total de las plantaciones si no se toman medidas de control 
opcrtunamente , 

En este articulo se hace referencia a cuatro especies que son las que mas frecuentemente causan da
nos al cultivo del mafz en Costa Rica. 

Danos 

Los dartos pueden ser de cuatro tipos: 

1. - Cor-tan las plantas a ras del suelo 0 a corta distancia bajo su superflcte. Generalmente no co
men mucho pet-e 10 suficiente para que se quiebre y caiga el tallo. Estas larvas son capaces de causal' 
grandes dafios , 

2. - Algunas larvas suben POl' los tallos de las plantas, hojas y frutos. 

3. - A veces invaden los campos en ejer'c i tos , devorando todo, en estos caaos no cortan las plantas 
sino que suben y destruyen el fo11aje. 

4. - Los cortadores subter-ranecs i:ie altnrentau del tallc y .rafces ba jo el sueto. 

Plantas hospederas 

Los cortadores son especies que se altmentan de una gran vartedad de plantas, con excepcton de aque
Has de tallos duros y lefiosos , 

La mayor parte de culttvos incluyendo cafe son atacados causandc grandes fallas . 

•Agrotis ipsilon
 
Prodenia ornithogalli (Guenee)
 
Prodenia eridania (Cramer)
 

Orden Lepidoptera - Fam. Noctuidae 
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Datos biologicos y habitus 

La mayor-fa de estos insectos pasan las epocas de receso en e1 estado de pupa en c l suelo. algunos 
como adultos y otros en estado larval. 

Las mariposas pueden deja r los huevos sabre los tal los de zacate 0 hrerbas 0 en las yaguas de las ho
[a s del ma Iz . En el caso de Agrotis Ia mariposa genera Imcnte deja los huevos en gr-upoe sabre e l suc!o. 

Los huevos tienen un pe rfodo de incubac idn de 2 a pocoe dfas . Las larvas generalmente pcrmanecen 
escondidas en e l sue lo 0 bajo piedras, palos a detritos durante el dfa y se alimentan durante las horas de 
la tarde 0 de la noche . 

El estado larval puede dural' hasta mas de dos semanas, una vez completada esta fa se de larva cava 
un tunel en e l suelo a varias pulgadas de profundidad y hace una celda donde .se transforma en pupa. En 
este estado puede dural' de 1 a 8 semanas y aun mas. Cuando nace la'ma-l,j:posa sale a traves del tunel 
dejado por Ia larva. -~G 

Algunas especies presentan solamente una generaci6n al afro y tienen un.perfodo de receso obligatorio, 
independiente de facto res externos, el cual pasan en el estado larval y contimlan altmentandose aun en el 
estado de prepupa. Contrario a la mayorfa de las especies esta fase es prolongada con las altas tempera
turas , Esto previene que haya mas de una generaci6n anual. Las espectes que presentan mas de una ge
neraci6n al afro generalmente sobreviven en estado de pupa. 

La abundancia de algunas especies, especialmente las de habitos subterraneos a veces es controlada 
POl' el exceso de humedad en el suelo, 10 que ev ita que la mariposa deje los huevos en el suelo, 0 forza a 
las larvas a salir a la superficie donde son destruidas POl' parasitos , prodator.cs y otros enemigos. 

La mariposa de Agrotis ipsilon deposita los huevos en el suelo..S.on de polor blancuzco, esfer icos ; 
pueden aparecer separados 0 en masas , La larva vive en elsuelo y es de color negro con unafranja al dor-, 
so color gris dividida en areas triangulares en cada segmento y bor-deada a cada lado POl' una llnea angosta 
de color oscuro. 

Aparentemente es una especieresistentea la sequfa , y sobrevive en el estadode pupa teniendode 3 a 
4 generaciones al afro. 

Prcx:lenia ornitogalli y P. eridania. La larva de la pr-Imer-a presentados rayas en el dorsocolor ana
r anjado brillante y un par de tr iangulos negros en el dorso en cada segmento, (es una caracterlstica del 
genera). 

La segunda es de color gris oscuro casi negro y presenta 3 lfneas: una central y dos laterales color 
ana ranjado brillante. La larva no se esconde como los otros cor-tador-es y tiene el hdbito de trepar a las 
plantas. La hemb ra deja los huevos sobre las hojas en masas y los cubre con escarnas. Estas especies 
sobrev iven en el estado de pupa y tienen varias generaciones al afio, 

Control preventivo: 

.i ldrfn 2. ;),~;, Poh'u	 30 a 33 l ibra s /m.mznna , ap l icado a l eu cl o, UU,l VeL, untc s
 
de La s tcmbra .
 

Control curativo: 

Aldr-In del 25%, Paiva,	 1 libra en 40 libras de afrecho, apltcado al pie de las plantas,
 
a razon dc 30 lbs/rnz
 

Aldrin 2%, Ifquido,	 2 litros en 100 galones de agua a.pltcados al pie de las plantas 

Dieldrin 1. 5 lfquido	 1~ litros aplicados al suelo. 

Heptacloro 4%, polvo,	 a ra zSn de 30 a 40 ltoraa/mz . 

Deben hacerse 1 0 2 aplicaciones, si es necesario, despues de la siembra. 
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Gusana de la Mazorca * 

El gusano de l a mazorc a es consider-ado como una de las peore s plagas del mafz en los Estados Un i
do s . Ocasiona grandes perdidas tanto po r reduccton de grana J' pudrIcfSn de las mazorcas como por ba
ja de Ia c al Idad del producto para el enl atado. 

En nuestro pals es una plaga abundante y amoliamente d ts tr ibuida sabre todo en la zona del Paclti
co. 

Danos 

Ataca las partes tiernas de la pl anta , pero su dafio principal es la destrucci6n de los granos de los 
cuales se alirnenta , comenzando del extrema de la mazorca hacia Ia base. Ademas , da lugar a pudric io
nes hfimedas por agentes patogenos secundartos como bacter tas , hongos , e tnsectos sapr-Stttoe. 

Plantas hospederas 

La larva es polffaga , se al lmenta de muchas plantas cultivadas y malas hierbas. Ataca principal
mente mafz , algodon , tomate, tabaco, alfalfa, etc. 

Habitos y datos biologicos 

La forma adulta de este insecto e s una mariposa que mide 1 y t pulgadas de envergadura con las alas 
anter lores color cafe grtsficeo , marcadas con lfneas irregulares en los extrernos , de color oscuro. Las 
alas posteriores son blancas con manchas irregulares de color oscuro, Se alimentan del nectar de las 
flo res y muestran gran ac tivtdad en dfas calientes y nublados y en las ult imas horas de la tarde. 

La hembra deposita los huevos sobre las plantas donde se alimenta la larva. Puede dejar de 500 has
ta 3.000 huevos , generalmente separadoe. Tienen forma hemisfer-tca , mar-cados con lfneas a los lados, 
sernejando un erizo de mar. Su tamafio no es mayor que la mitad de una cabeza de aHiler. 

El mafz generalmente es atacado por generaciones tardfas y los huevos son dejados en los cabellos 
recten saltdos. Al cabo de 5 a 10 dfa s eclosionan y salen las pequenas larvitas que algunas veces se ali
mentan en las hojas t le rnas , otras penetran la mazorca directamente por entre los cabellos, de los cua
les se alimentan hasta que se secan pasando entonces al elote tierno, donde permanecen alrededor de 2 a 
4 semanas. 

La larva pasa por 6 Instat-es y 5 mudas en su desarrollo. Cuando esta compieta la fase alcanza has
ta 2 pulgadas de largo. Las larvas pueden variar generalmente en color desde verde claro 0 rosado has
ta cafe 0 casi negro en el dor so , y de color claro en la parte ventral. Presentan lfneas alternas , claras 
y oscuras , a 10 largo del cuerpo. Estas lfneas pueden diferir de unos a otros perc usualmente todos pre
sentan una doble lfnea oacura en la parte medio dorsal a 10 largo del cuer-po. La cabeza es amarilla y las 
patas oscuras 0 cast negras. Visto al mtcroscopto presenta la piel cubierta de proyecciones parectdas a 
e spinas, 

Una vez que la larva completa su desarrollo baja por el tallo 0 se deja caer al sue lc donde se entie
rra a 30 5 pulgadas de pr-olundldad y forma una celda para pupat-. En este e stado permanece de 10 a 25 
dfas , aunque ell t lempo IrIo puede prolongarse , 

Las larvas son canfbales de ah l que generalmente no se encuentre mas de una por mazer-ca. En los 
tr-Spicoa e s posible que se produzcan vartas generaciones al ano. 

*Heliothis zea (Boddie) 
Heliothis Sppe 

Orden Lepidoptera - Fam. Noctuidae 
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Factores limitantes de la poblacion 

En primer terrntno est5- el cantbaltsmo de las larvas. Estas se destruyen unas a otras , 10 que hace 
que pocas sobrevtvan. Luego esta el control natural por tnaectos parasttos y pr-edator-ea. Entre los pri
mer-os podemos citar el Trichograma minutum Riley, pequefia avispa que parasita los huevos, Este es 
uno de los recur sos mas prometedores en la lucha contra este y otros tnsectos. 

Las enfermedades producidas por virus, hongos y bac ter-ias causan gran mortalidad de larvas y pu
pas. 

EI viento y la Iluvta son elementos importantes en la destruccton de la plaga, pues un alto porcenta
je de los huevos es destrufdo al ser arrastrados por ellos. 

Control qufmico 
.'0, 

EI control qufmico no es recomendahle por 10 irnpracttco y costoso, si~ embargo, en casos especta
les se puede aplicar el siguiente tratamiento que, hasta el presente, es el mas satisfactorio: 

1 Y i litros de DDT al 25% en 25 galones de aceite mineral refinado, "apltcarlo ala mazorca (mica
mente despues de que los estigmas esten fertilizados 0 marchitos. 

Otra formula es: 

3 litros de DDT at 25% en 6 galones de aceite mineral refinado, y 25 galones de agua, Debe apHcar
se a la mazorca deapues que el estigma ha sido fertilizado. 

GusClno Medidor * 

Esta plaga se presenta esporadicamente en las plantaciones de mafz , generalmente cuando estan en 
pleno desarrollo, causando danos de conatderacton si no se toman medidas de control a tiempo. 

Danos 

La larva se alfmenta de las hojas dejando solo las nervaduras centrales, Generalmente se presen
tan despues de la cafda de las lluvias precedidas po r largos perfodos de sequia. 

Plantas hospederas 

Ademfia del mafz ataca preferentemente el arroz, la cana de azticar , pastes forrajeros, tornate , at
godon, etc. 

Habitos y datos biologicos 

La forma adulta es una mariposa nocturna , un poco mas grande que la del gusano cogollero y con las 
alas mas oscuras. Las anteriores presentan una mancha negra hacia el centro. 

Los huevos ttenen forma hemisfertca, circular I estriados longitudinalmente, miden apr-oxtmadamente 
0.7 mm de difimetro y 0.6 mm de altura. Son de color verde claro 0 amarillento al princtplo , luego se 
oscurecen y se les forman manchas cafe 0 violficeas conforme se acerca la ec loaton. 

*Moois latipes (Guenee) 

Orden Lepidoptera - Fam. Nootu1dae 
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El perfodo larval dura un prornedio de 19 dfas y muda 5 veces Ia pie l durante toda la fase. La larva 
dp<';;,1rrni l ad a j1IH-'(]P rnedi r elf' 1 y ~ ha sta '!- pu lgadn s rip 19T9-n: C::/lP rip [,,,Inr !l1;1TTr.n 0 ('1!"'t~fio 0C;C'UT() h1 d1 

cast negro con r ava s a 10 largo del cue r-no. Cuando caminan dan 13 Impres ton de estar rnidieudo. de ah l 
su nombr-c , 

La larva s(\ rr ansfor-ma en pupa en las hoias de BU hoepedero y las a1'1'o11a pegancotas con h i lo s de se
da. L~ pupa c s color m ar t-Sn con t.inte s os cu ros . cast ncgros cn Ia pa r te anteriory mfis c ln ros en la pos
terior: e stf cuhte r-ta po r una finls ima c ana de cer-n blancuzea. 

Control 

Cuundo aparecen de ;1 a ,) larvas po r metro lineal cu forma. gcuc ral i zada de-Le apl ic arse. tnsecnc ida. 

DDT 509(, - 3 libras/rnz carla IS dfas. 

Metil pa ration 4 Ifquido , de 1/4 a 1/2 litro en 100 galones de agua/mz cada 10 dfas. 

Deben hacerse las aplicaciones hasta que se obtenga control de la pluga, 

Gusana Trozadar 0 Cortador * 

'I'ambten se l.e conoce como gusano e jer-ctto. Este insecta se encuentra distribufdo en el p~fs yes
po radtcamente se presenta como plaga en pastos , mafz y otros cultivos. 

Las larvas son muy voraces y cuando atacan masivamente la de struccicn de las plantaciones puede 
ser complete. 

Danos 

Ataca el maiz cuando tiene de 8 a 10 pulgadas de altura. Dever-a todo el follaje inclusive las venas, 
En mafz de mas edad a veces deja la vena central de las hojas. Be come tambien el corazon de los tallos 
tiernos. 

Las larvas por 10 general se encuentran e scondldas durante el dia ba]o palos, piedras 0 en las hojas 
centrales de la planta. 

Plantas hospederas 

Casi todas las gramfneas Io r rajera.s , malz , arroz, cebada, trigo, sorgo, etc., y algunas legumtno
sas , En casos de escasez de los hospederos favoritos puede atacar muchas otras plantas. 

Datos biologicos 

La forma adulta es una mariposa de color cafe c la r o 0 g-risaceo , m lde 1 v ~ pulgadas de envergadu
ra. En el centro de c ada ala de lantera se destaca W1a pequena mancha blanca. Las mariposas son bue
nas voladoras pero per-manecen e scondtdas durante el dfa , al o scurecer se activan. Son fuertemente a
trafdas por la luz 0 frutas en descomposicton, 

La hembra deposita los huevos en largas filas en nCimero hasta dr- sao 0 mas en las hojas inferiores 
de zacates 0 plantas hospederas. Las ho ja s donde hay huevos generalmente se pliegan longitudinalmente 
debido a una sec rec tSn vtscosa que cubre los huevos , estes son de color verde claro 0 blancuzco. 

Las larvas r ec ien nacidas son de color verde pal.Ide y caminan midiendo. Generalmente se encuen
tran por miles en los campos sin embargo como se esconden su presencia no es notada sino hasta que el 

•Pseudaletia (=Cirphis) unlpuncta (Haworth) 

Orden Lepidoptera - Fam. Noctuidae 
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cultivo esta casi deatrufdo. Cuando el al imento escasea en un campo se trasladan en grupos a campos 
vcc inos . 

La larva bien dc sa r r oi lada alcanz a co rcn de 1 y ~ pubradas de largo. se to rna de color calc vci-duz.
co con l Ineas long itud inalc s , en l a s iguu-ntr- Ior'rna: unn lim-n nngo ata , d i scontfnua cn ln pn r te mcd io dor'> 
sal, bordeada po r una franja mas oscura y de aparicnc ia mote ada. Lateralmente pr-eseuta 3 fr-anjas del 
rmsmo nncho , e-ntr-e linens 0 Ir-anjas prescnta una coloracion anarnnjaoo pal Ido . La cn beza t.ienc l Iueas 
oscur-a s. 

Cornple-tadn L1 fast':' lanai se entie r ra para pupar-. En cstc e stado dura de 1':1: a 20 dias , 

El insecta puede sobrevivir- como adulto , larva 0 pupa, dependiendo de las circunstancias y presen
tn vnr-in s generncionc s :11 :1no. 

En su estado larval es atacado por gran numero de parasitos especialmente moscas , y avis pas y por 
varias e species de predatores. -''1, 

o' 

; .... 
Control. 

DDT 5% ,40 libras/mz 

Dieldr-In 2°L 40 Libras /mz Cada 12 a 15 dills 

Parathion 2%. 25 libras/mz 

Taladradar Menor del Ma'z • 

Este taladrador se encuentra ampliamente distribuido en Norte, Centro y Sur America. En el pars ha 
sido reportado desde hace muchos afios y en algunas ocasiones ha causado dartos de cierta importancia en 
cafia de aztlcar , 

En los ii ltimos afios hay indicios que su poblacion ttende a subir en algunas regiones, en donde ata
ca al arroz y cana de a adcar , yes poeible que 10 haga tambten en mafz y sorgo. Aparentementeesta plaga 
causa mayores problemas donde los suelos son secos y arenosos , 

Dafios -, 

Las larvas de este insecto atacan el mafz cuando las plantas t ienen de 18 a 20 pulgadas de alto 0 me
nos. Per-fer-an el tallo en la parte inferior en las dos primeras pulgadas, bajo la superficie del suelo, 

Las plantas afeotadas generalmente muestran trastornos como raquitismo y oie rto ttpo de encr-espa
miento del tallo y foLlaje. Esto causa una produccion deficiente y de baja ca~idad. 

Plantas hospederas 

Adernas del mafz ataca severamente arroz , cane de az dcar , zacates, frijoles, arvejas , tr-Igo, sorgo, 
causando en algunos de cstos hospederos como arroz, danos de gran Importancia econom ica . 

Habitos y datos biologicos 

El adulto es una pequefia mar-ipos i l la de aproximadamente una pulgada de envergadura, con las alas 
anteriores color amarillo grisaceo, con manchas oscuras y los bordes grtsaceos , La hembra tiene las 
alas anteriores cas i negras . 

•Elasmopalpus lignosellus (Zeller) 

Orden Lepidoptera - Fam Pyralididae 
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Los huevos son dejados sabre las hojaa y los tallos dande se al imenta la larva al nacer. Estos son 
de color verde clnro. Su perfcdo de incubacion dura aproximadamente una sernana , naciendo a l cabo las 
Ia rv ita s , de color verde azulado con rayas transversales de color cafe 0 negro. Al principia se a limen
tan de las hojas 0 las r a Ice s, luego perforan los ta ll os a limcntandose de la parte interna de estos. 

Las larvas son muy actfvas y es diffc il encontrarlas ya que POl' 10 general no permanecen en los ta
nos, sino que salen y se esconden en e l suelo cerca de la r-afz y pasan de una planta a otra , La presen
cia de las larvas es indicada POl' las perforaciones y las masas de excremento en las enn-adas . 

Despues de 2 a 3 scmanas la larva ha al canzado su complete desarrollo, abandona los tallos y cons
truye un capullo en el suelo que tiene la forma de una bolsa suave, impregnada de tierra y basuras donde se 
transforma en pupa de aproximadamente 1/3 de pulgada de largo, color cafe. En 2 6 3 semanas sale la 
rna riposilla. 

Control 

La destruccion de rastrojos es una medida de control muy ilttl, 10 mismo que la rotaci6n con cultivos 
no susccptiblcs . 

Aparentemente la cafda de las lluvias y el riego POl' gravedad lo controla un poco debido a que la larva 
permanece parte del tiempo en el sue lo, 

La aplicacton de aldrfn granulado a razon de 1 a 1 y 1/4libras POl' manzana en bandas de 4 a 5 pulgadas 
de ancho sobre el surco al plantar la semilla 0 cuando las plantas es tan arln pequefias ha dado buen control. 

Gusano Alambre' 

Danos 

Esta plaga es una de las mas comunes y ampliamente distribuidas. Es muy destructlva, diffcil de re 
conocer y de controlar-. Ataca las semillas de mafz y otros granos, comlendose los germenes 10que im"'": 
pide que germinen 0 si 10 hacen pronto mueren las plantttas . 'I'ambien ataca las rafces, causandodebili
tamiento y volcamiento de las plantas. 

Plantas hospederas 

Ataca principalmente mafz, zacates cultivados y silvestres y granos pequefios Como cebada, ar-r-oz, 
trigo, etc. Causa dafios severos en papas, remolachas, r epollo, lechuga y otras hortal izas, plantas de 
jardfn y algunas leguminosas forrajeras. En almactgos de cafe causan a veces fuertes dancs. 

Habitos y datos biologic os 

Los adultos son escarabajos de ap roximadamente ~ pulgada de largo de color cafe gr-Isaceo 0 casi ne
gro, de cue rpo duro y alargado con lfnea s a 10 largo de los elitros, son buenos voladores. En ciertas 
epocas es conuin verlos cerca de los bombillos de luz, 0 frutas en descompostcton. 

Los adultos son capaces de vivir de diez a doce meses, la mayor-fa del tiemp o 10 pasan en el suelo, 
salen por- un corto tiempo para copulur y vuelven al suelo a depositar los huevos, los que generalmente 
son deja.des cerca de las rafces de las plantas de que se alimentan las larvas. El perfodo de tncubacion 
de los huevos puede ser de pocos dfas hasta una 0 dos semanas. 

La larva vive aproxunadamentc de dos a seis anos en el sue lo, alimentandose de rafces , Cuando la 
temperatura y la sequfa aumentan la larva seentierra profundamente, POl' 10 que a veces es dtffctl encon
trarlas adn en suelos alta mente infestados . 

•Muchas especies del Orden Coleoptera 

Familia Elateridae 
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Lapupa es desnuday suave. En este estado durauna OdDS semanas luego se transforma en adultoque 
permunece en el sue lo hasta que e s ta completamente desa.r rcl lado. 

Es cormin encontr-ar siempre insectos en todas rases de desarrollo debtdo a que hay cru zam icnto de 
gener'a.cton es . Las larvas generalmente se trasladan pocos metros durante su larga vida, 10 m ismo los 
adultos . 

Control 

Aldrin 25%: 10-12 libras/rnz 

DieldrIn 50%: 5- 6 libras/rnz 

Hepta c lor-o 25%; 10-12 libras/rnz 

El producto que se use debe inoorporarse al suelo unos 7 dfas ante~e l~ siembra 0 al preparar el te
rrenD. . 

-~,.;: 

Jobotos * 

Estos insectos son plaga rnuy cormin en casi todos los suelos, constltuyendo un problema su control 
pues la mayor parte de su vida La pasan en el suelo, y los sfntomas de su ataque pueden ser tacilmente con
fundibles con los de otras plagas 0 enfermedades. 

Danos 

En las plantaciones de mafz infestadas, las plantas nacen y cuando tienen 1 a 2 pies de altura se de
bene el crecimiento, se secan y mueren. Si se arrancan se observa que el sistema radical ha sido par
cial 0 enteramente destruido encontrandose desde unas pocas basta gran mimero de larvas en el huecc. 

Plantas hospederas 

Ataca principalmente las gramfneas , papas, frijoles y pLantas de [ardfn. Es pLaga de cuidado en se
miller os y vtveros . 

Habitos y datos bioLogic os .. 
Los adultos son conocidos como abejonea de mayo, pues en esa epoca es corriente verlos en grandes 

ndmeros , volando alrededor de los bombrllos de la luz , 0 en las casas. 

Hay muchas especies relacionadas que varian un poco en color y estructura pero tienen la misma apa
i-iencia, Son de color cafe claro u oscuro, casi negro. ~ 

Gran parte de su vida la pasan en el suelo y salen solo per un corto perfoao para copu la r , Durante esc 
lapso s e alimentan del follaje de los arboles y algunas otras plantas. Una vez fertilizada la hembra vuelve 
a l sueto y deja los huevos a pocas pulgadas de profundidad, estos son de color blanco perla, brillantes. 

La Incubacton tarda de 1 a 2 semanas. Las larvas se alimentan de las j-afces , tienen el cuerpo cur
vado en forma de U y miden desde ~ hasta mas pulgadas de longitud; son gruesos , de color blanco con la 
cabeza negr-a y tres pares de patas muy promtnentes en los segmentos toractcos . Los ultimos segmen
tos tienen la piel tensa, lisa, brillante y transparente , 

Las Larvas de Phyllophaga se distinguen porque tienen dos hileras de pelos en la parte ventral del ul
timo s egmento, 

*Phyllophaga spp. 

Orden Coleoptera - Fam. Scarabaeidae 

I 
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La larva pupa dentro de una celda que ella misma construye en el suelo. 

El ctclo completo dura aproxirnadamentc tres arios , 

Control 

Igual que para gusano alambre 

Chinche Chupador * 

Este chinche aunque no es r eportado como una ptagn de importancia econ OmIca en 01 pu Is , 81 se 
encuentra bustante diseminada y a vcces se nota en gr-andee cantidades en parches, en pasta, sorgo, mafz y 
arr oz , 

En los estados Unidos ee una de las plagas que anualmente causa perdtdae POl' muchos millones de 
d61ares. 

Danos 

El dana del chinehe se manifiesta por Ia marchitez, amarillamiento, y POl' ultimo, secamiento de las 
plantas. 

El chinche se puede observar en grandes canttdades sabre las yaguas de las hojas 0 en el suelo, en la 
base de la planta. 

Estc insecta esta provisto de un aparato bucal en forma de aguja 0 pico con el que succtona la eavta . 

Platas hospederas 

Este insecto ae alimenta exclusivamente de gramfneas incluyendo las cultivadas y las silvestres, ade
mas mafz y pequenos granos. 

Habitos y datos biologic os 

Este insecto se alimenta de la savia de las plantas; el adulto mlde de 1/6 a 1/5 de pulgada de largo 
con el cuerpo negro, cubierto por las alas blancas que presentan un trfangulo blanco a la mitad del mar
gen externa. Las patas son rajizas a rojo amarillento. El insecto despide un olor fuerte y peculiar cuando 
es aplastado, No es ra ro encontrar concentraciones de hasta 5.000 insectos por pie cuadrado. 

Depositan los huevos detr-ds en las yaguas de las hojas inferiores 0 sabre las rafces, La hembra po 
ne pecos huevos cada dfa durante un per-Iodo de 3 semanae a un mes dejando un total un promedio de 200 
huevos. 

Los huevos son cillndricos, alar-gados, amarillentos. Al eclosionar dan lugar a pequefias ninfas muy 
activas , color rojizo con una banda blanca en el dorso. Conlorme van creciendo, se tornan os cur-as y en 
Ia ultima muda ya apa recen con las alas completamente dcsur rolladas , 

Este insecta dura de 30 a 40 dfas para completar su desarrollo. 

Control 

Toxafeno 10%: 30 libras por manzana cada 15 dills 
Parathion 2%: 40 libras cada 10 dfas 

Pueden hacerse una 0 dos aplicaciones segiin el caso 

* Blissus leucopterus (Say) 

Orden Hemiptera - Fam. Lygaeidae 
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LISTA DE OTROS INSECTOS-PLAGA DE MENOS IMPORTANClA 

Zulia vilior costarricensis 

Macrodactylus suavis Bates 

Cicadella similis 

Nodonota irazuensis J ac 

Epitrix fuscata Jac. Duv. 

Euxesta sor-orcula Wted , 

Geraeus semlts (Gyll) 

1. CORDERO	 R., ALVARO 

EN EL MAIL: E~ COSTA mCA 

Myochrous coenus Blake 

Prosapia etmulens (Wlk) 

Euxesta ettgmattas Loew 

Cerotoma ruficornis Oliv. 

Dracculacephala lenticula Ball 

Nodonota Iateralts Jac 

'" ~ 
), 

BIBLlOGRAflA 

Estudio preliminar sabre el control qufmtco de los gusanos de la rafz Diabrotica spp. 
(Chrysomelidae, Coleoptera). Revista de la Universidad de Costa Rica. 21 noviem
bre, 1960. San Jose, Costa Rica. . 

2. D. KEITH Me. E. KEVAR 

The neotr-oplcal Cornstalk borer, Diatraea Itneclatar' walk, and the sugar cane moth 
borer. Diatraea saccharalis (Fair) as maize pests in Trirudad with notes from Grenada. 
Tropical Agriculture (Trinidad) 20 (9): 167. Setiembre, 1943. 

3. ESTRADA A. FRANCISCO 

Cornbate del gusano cogollero del marz , (LaPhy~a frugiperda S. y A.). Tercera 
Reunion Centroamericana sabre Mejoramiento de!dalz. Antigua Guatemala. 10-14 
diciembre, 1956. Pags. 130-138. 

4. FERNANDEZ O. JOAQUIN E. 

Estudio de los taladradores de 1a cana de azdcar del ge~ero Dlatraea (Pyralidae Le
pidoptera) y su lmportancia economlca en Costa Rica. Universidad de Costa Rica, 
Facultad de Agronomfa, Noviembre de 1960. 

5. HUDSON U. McGUIRE, BOWEN S. CRANDALL 

Reporte preliminar sabre evaluacton de perdidas causadaa por plagas y enfermeda
des en los culttvos bas icos de consumo interno en la region del GlRSA. OrRSA - San 
Salvador, EI Salvador S.A. Julio de 1966. . 

6.	 Manual de Recomendaciones. Cultivos agrfcolas de Costa Rica. Bol. Tee. N° 35. 
Ministerio de Agricultura y Oanaderfa, San Jose, Costa Rica, 1965. 

7. METCALF. FLINT AND METCALF 

Destructive and useful insects. 4th Ed. Me Graw-Hill Book. Company, Inc. 1962. 

8. MORALES	 M. EVARlSTO 

Algunas plagas comunes del mafz y del arroz, Bol , Tee. W 17. Ministerio de Agri
cultura e IndustrIas , San Jose, Costa Rica. 1956. 



32 

9. SALDARRIAGA V. ALFREDO 

Re silmenes sabre e l control de las princ ipalea plazas del mafz en Colombia. Ter ce ra 
Reunion Centr-oamer icana sabre Mejorarniento del Mafz . Antigua Guatemala. 10-14 
diciembre, 1956. Pags , 139-143. 

10. V.S.D.A. 

The corn earworm as an Enemy of field corn in the Eastern States. Ear-me rtvs Bul , 
N' 1651. 

11. V.S.D.A. 

Suggested guide for the use of insecticides to control insects affecting crops, lives
tock, households. Stored products, and forest products. 1966. Agriculture Hand
book, N° 313. 



r 

EXTENSION Y PRODUCCION TOTAL DE MAIZ (Incluyendo Porcent ajes de Aumenro]
',,: 

Segun, CENSOS AGROPECUARIOS DE 19;i5 Y 
~ 

1963 

Por, PROVINCIAS I,
 

Provincia 

Extension total 
(en manzanas) 

'.- .. 
Pr'oducc ifm total 

<en fanegas) 

1955 1963 1955 1963 

COSTA RICA .. 71. 466 75.898,6 132.494 158.215, 

29.345 

25.125 

7.496 

2.013 

40.940 •• 

29.056 

24.240 

San Jose .......... 

Alajuela .......... 

Cartage .......... 

Heredia .......... 

Guanacaste ....... 

Puntarenas ....... 

Limon ............ 

17.396 

9.381 

4.194 

1. 092 

19.243 

14.135 

6.025 

15.046,3 

10.746,4 

2.946,4 

703,4 

21. 538, 3 

15.487,6 

9.430,3 

27.937 

17.329 

10.416 

2.348 

35.276 

25.007 

14.181 

Porcentajes 

Extension 
total 

, 
~ 

- 13,:> 

+ 14,6 

- 29, 8 

- 35,6 

+ 11,9 

+ 9, 6 

+ 56,5 

..i 

Produce ion 
total 

+ 19,4 

+ 5,0 

+ 45,0 

- 28,0 

- 14,3 

+ 16,1 

+ 16,2 

+ 70,9 
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