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RESUMEN 
 

El cultivo de la alfalfa (Medicago sativa L.) es uno de los principales forrajes 

producidos a nivel mundial, donde México es el noveno productor. En la 

Comarca Lagunera la alfalfa ocupa un lugar privilegiado siendo este forraje uno 

de los principales alimentos del ganado. No obstante es afectado por una gran 

parte de insectos plaga. Se realizó el presente experimento en la P.P. Nuevo 

León, Mpio. de Matamoros, Coah., durante el período comprendido del mes de 

octubre a noviembre del 2018. Para el efecto se utilizó alfalfa de la variedad 

hibrida FD9 KK179XJ101 y convencional FD9, establecida este mismo año en 

el mes de abril. Se utilizaron lotes de 12 metros de ancho por 60 metros de 

largo y calles de 8 metros, donde se establecieron tres tratamientos con 

aplicaciones de herbicidas y un testigo absoluto. El primero con el herbicida 

Glifosato (Faena) de 2.00 a 4.00 l/ha. con alfalfa KK179xJ101, el segundo con 

el herbicida Imazetapir (Pivot) 1.00 l/ha. con alfalfa convencional FD9 y el 

tercero (testigo sin aplicación de herbicida) con alfalfa FD9 y con 4 repeticiones. 

En el presente trabajo se estudió la dinámica poblacional en otoño del periquito 

tricornudo de la alfalfa y de diabrótica. Con ayuda de una red de golpeo se 

efectuaron 30 golpes de red a 180°en cada repetición de cada tratamiento, se 

efectuaron cuatro muestreos en la alfalfa y se determinó la cualificación, 

cuantificación y su calidad como plaga de importancia económica del periquito 

tricornudo y diabrótica. La identificación de los especímenes colectados durante 

los cuatro muestreos realizados nos muestran que se trata del periquito 

Spissistilus festinus Say y en el caso de diabrótica o doradilla se determinó en 

este lote a Diabrotica balteata LeConte. De acuerdo con los datos obtenidos de 

S. festinus en los tres tratamientos, se rebasó el umbral económico de 10 

periquitos por 30 redazos  de acuerdo con lo establecido para el combate de 

esta plaga. Para el caso de D. balteata la dinámica poblacional encontrada en 

los cuatro muestreos nos señala que en todos los tratamientos y sus fechas de 

muestreo se rebasó el umbral económico de 4.5 – 6.0 adultos por 30 redazos a 

excepción del primer muestreo en el lote testigo. 
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l. INTRODUCCIÓN. 

 

La alfalfa (Medicago sativa L.) es la especie leguminosa forrajera más 

importante del mundo. La superficie mundial anual de alfalfa es de 

aproximadamente 35 millones de hectáreas y sigue incrementándose con el 

crecimiento en el mercado de la demanda de productos lácteos (Samac et al., 

2015). La alfalfa se introdujo a la región del centro de México durante la 

conquista española, de donde se extendió a lo que son ahora los estados de 

Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Michoacán (Salinas, 2000). 

Es una de las leguminosas más utilizadas para la alimentación de 

ganado bovino en las regiones áridas y semiáridas de México (Mendoza et 

al., 2010). En el Centro y Norte de México, la alfalfa es un cultivo muy popular 

entre los agricultores, teniendo un papel muy importante en la producción de 

leche en estabulación y en la elaboración de concentrados alimenticios para 

aves, ganado de engorda y equinos. En el 2010, el cultivo de alfalfa en México 

ocupó 383,436.86 hectáreas bajo condiciones de riego y temporal (SIAP-

SAGARPA, 2012; Inforural, 2018). 

 

La alfalfa (Medicago sativa L.) ha sido el cultivo forrajero más importante 

en que se ha apoyado la producción ganadera en la Comarca Lagunera, 

particularmente en la producción de leche, hoy en día la cuenca más grande de 

México en su tipo, en torno a la cual se ha creado el corporativo lechero-lácteo 

Lala, también el más grande del país y uno de los más sobresalientes en el 

continente americano, además de que la producción local también provee a 
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otros consorcios como Alpura y Nestlé, entre los más relevantes (El Siglo de 

Durango, 2011). En la Comarca Lagunera se tienen contabilizados alrededor de 

2 millones 574 mil 664 cabezas de ganado (AGROASEMEX, 2018). 

Entre las principales plagas que atacan al cultivo de la alfalfa se tiene a 

los pulgones o áfidos como pulgón verde, Acyrthosphon pisum Harris; pulgón 

azul, Acyrthosiphon kondoi Shinji y pulgón manchado, Therioaphis maculata 

Monnell. Así también otras plagas gusano soldado, Spodoptera exigua Hubner, 

mosquita blanca, Bemisia argentifolii Bellows y Perring, chinche lygus, Lygus 

spp, chicharrita, Empoasca fabae Harris, periquito tricornudo Spissistilus 

festinus Say (Quiros, 2006).  

 

En el presente trabajo se pretende contemplar la dinámica poblacional en 

otoño del periquito tricornudo y diabrótica como insectos plaga de la alfalfa en la 

Comarca Lagunera, y determinar la identidad de estas dos plagas. 
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1.1 Objetivo. 

Mediante muestreos con red de golpeo durante un ciclo de corte en 

alfalfa Medicago sativa L., durante el otoño, determinar la identidad, densidad 

de población y calidad como plaga de importancia económica del periquito 

tricornudo y diabrótica en lotes de alfalfa con diferentes manejos de maleza en 

la Comarca Lagunera. 

 

1.2 Hipótesis. 

Mediante muestreos con golpes de red durante el otoño en un ciclo de 

corte de alfalfa Medicago sativa L., sin manejo y con aplicaciones de herbicidas 

para control de maleza, es factible determinar la cualificación, cuantificación y la 

posición como plaga de importancia económica del periquito tricornudo y 

diabrótica en la Comarca Lagunera.    
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II.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1 Origen de la alfalfa. 

La alfalfa es la principal especie forrajera que se cultiva en todo el 

mundo. Esta especie pertenece al género Medicago, que comprende alrededor 

de 83 especies, de las cuales dos terceras partes son anuales y el resto son 

perennes (Small y Jomphe, 1988). Según Quiros y Bauchan (1988) el centro 

primario de diversidad de la alfalfa estuvo en el medio oriente, en la región del 

noreste de Irán, en el norte de Turquía y en la región del Cáucaso. Durante la 

expansión del Islam en los siglos VII y VIII, la alfalfa se distribuyó a diferentes 

partes de Europa, Asia y África (Rumbaugh et al., 1988). 

La alfalfa se introdujo a la región del centro de México durante la 

conquista española, de donde se extendió a lo que son ahora los estados de 

Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Michoacán (Salinas, 2000). 

2.2 Distribución geográfica Mundial de alfalfa. 

La alfalfa se siembra ampliamente en diferentes áreas  y más de 32 

millones de hectáreas en el mundo debido a su forraje, nutrición y alto valor 

nutricional en la producción de biomasa (Veronesi et al., 2010 y Xie et al., 

2013).  

Las principales regiones productoras de alfalfa son América del Norte 

con 11,9 millones de hectáreas (41%), Europa con 7,12 millones de hectáreas 

(25%), América del Sur con 7 millones de hectáreas (23%), Asia 2,23 millones 

de hectáreas (8 %) y Oceanía (1 %) (Yoegoa y Cash, 2009). Es el tercer cultivo 
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más valioso con un valor de $ 8 mil millones de dólares por año (Monteros y 

Bouton, 2009). 

Los principales países que producen alfalfa son Estados Unidos, 

Argentina, China y Canadá, entre otros países. México es el noveno país 

productor de alfalfa (Santamaría, 2000). 

2.2.1 Distribución geográfica nacional de alfalfa. 

A nivel nacional, los Estados con mayor producción de alfalfa son: 

Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Baja California Norte, Sonora, Durango, 

Coahuila y Puebla (figura 1); en conjunto aportan alrededor del 70 % de la 

producción, con una superficie sembrada en 2012 de 386,325 hectáreas y un 

rendimiento promedio de 75.2 t/ha -1 de forraje verde (SIACON, 2013). 

 

Figura 1. Estados con mayor superficie de alfalfa (SIAP, SAGARPA). 
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2.2.2 Distribución  de alfalfa en la Comarca Lagunera. 

En el año 2018 en la Comarca Lagunera se cultivaron 39,309 hectáreas, 

con una producción que alcanzó las 3,479,953 toneladas, con un valor de $ 

2,378,840,470 (El Siglo de Torreón, 2018). 

2.3 Importancia alimentaria. 

La alfalfa es un recurso fundamental para la producción agropecuaria en 

las regiones templadas del mundo. Su calidad nutritiva, producción de forraje, 

hábito de crecimiento, perennidad, plasticidad y capacidad de fijación simbiótica 

de nitrógeno atmosférico, la convierten en una especie esencial para muchos 

sistemas de producción agropecuaria, desde los intensivos a corral que 

incluyen en la dieta animal como forraje cosechado y procesado, hasta los 

pastorales que la utilizan en pastoreo directo. Conociendo en aspectos más 

básicos la importancia del cultivo y su historia, es fácil inferir la trascendencia de 

la necesidad de la producción de semilla y el valor económico y social que ello 

puede representar para una región (D’ Attellis, 2005). 

La alfalfa también es rica en minerales y contiene por lo menos 10 

vitaminas diferentes; se ha considerado, desde hace mucho tiempo, como una 

importancia fuente de vitamina A. Característica que hace que el heno de la 

alfalfa sea un componente valioso para la alimentación de los animales 

domésticos (Hughes et al., 1985). 
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2.4 Usos de la alfalfa. 

2.4.1 En verde. 

Consumo forrajero verde o seca (deshidratada), en forma achicalada (pacas); 

una vez seca y almacenada, se utiliza como alimento de ganado vacuno, ovino, 

porcino, caballos y aves de corral. Sus brotes tiernos se usan a menudo en 

ensaladas (Inforural, 2012). 

Cuadro 1. Elementos nutritivos de la alfalfa en verde y heno.  

Verde (%) Heno (%) 

Agua 77.99 Agua 8.50 

Proteína bruta 3.50 Proteína bruta 16.01 

Fibra 6.88 Fibra 24.26 

Grasa 0.75 Grasa 2.73 

Ceniza 2.47 Ceniza 7.95 

Carbohidratos 8.43 Carbohidratos 40.55 

(Jiménez, 1989).    

2.4.2 Henificado. 

El objetivo principal en la henificación es la deshidratación rápida del 

forraje, ya que las pérdidas en cantidad y calidad están relacionadas 

directamente con el tiempo que permanece el forraje cortado en el campo. La 

tasa de deshidratación depende principalmente de la intensidad de radiación 

solar, aunque el déficit de presión de vapor también puede ser importante. La 

tasa de deshidratación también está relacionada inversamente con el contenido 

de humedad en el suelo y la densidad de las hileras de forraje (Rotz y Chen, 

1985). 
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2.4.3 Pellets de alfalfa. 

 

 

Figura 2. Comprimidos de alfalfa. 

 

Es un producto de origen industrial cuya materia prima es la alfalfa 

deshidratada. Como ventaja comparativa, hacia otros productos proteicos, es 

una fuente de vitaminas, minerales y proteína no degradable, además de tener 

una buena palatabilidad. Al igual que otras fuentes proteicas, mejoran el 

consumo y utilización de forrajes de baja calidad. A esto contribuye la mayor 

densidad de los comprimidos (figura 2) comparado con los henos en forma de 

rollo, dado que ocupa menor volumen ruminal. Además del suministro directo, 

las empresas de alimentos balanceados, lo procesan para utilizarlo como uno 

de los componentes en la fabricación de otros alimentos (E-CAMPO, 2005). 
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2.4.4 Cubos de alfalfa. 

 

 

                                 

Figura 3. Cubos de alfalfa.                                        Figura 4. Ganado equino. 

 

 

Se recomiendan principalmente para la alimentación de toros de lidia, 

ganado equino (figura 4) y cinegético. A diferencia de otros formatos, éste es 

especialmente recomendado en el caso de ganaderías extensivas, puesto que 

al dosificarse directamente en el campo, se evitan las mermas. Entre sus 

características, destaca que no desprende partículas polvorientas al quedar el 

cubo bien compactado (figura 3) y posee una longitud de fibra mínima requerida 

para la rumia (NAFOSA, 2005). 
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2.5 Clasificación taxonómica de la alfalfa. 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Fabales 

     Familia: Fabaceae  

Género: Medicago L., 1753  

Especie: sativa L., 1753 

Fuente: (CONABIO, 2018). 

 

2.6 Características botánicas de la alfalfa.  

2.6.1 Tallos y raíz. 

 

Figura 5. Tallos y raíz de la alfalfa. 

 

Los tallos son delgados, huecos y la raíz es pivotante y alcanza varios 

metros de longitud, con una corona, de la cuales emergen los brotes, que dan 

origen a los nuevos tallos (figura 5) (Del Pozo, 1983). 
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2.6.2 Semilla. 

 

 

Figura 6. Semillas de la alfalfa. 

 

Las semillas son ovaladas o de aspecto de riñón y combada en varias 

formas (figura 6); con una cicatriz en una depresión ancha cerca de un extremo 

en las semillas ovaladas o en una incisión bien definida, cerca de la mitad en 

las semillas de forma de riñón; su color es amarillo verdoso a café claro y con 

longitud de 1.5 mm o más (Robles, 1985).  

2.6.3 Hojas. 

Son trifoliadas (figura 7), aunque las primeras hojas verdaderas son 

unifoliadas. Los márgenes son lisos y con los bordes superiores ligeramente 

dentados (InfoAgro, 2018). 

 

Figura 7. Hojas trifoliadas de la alfalfa. 
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2.6.4 Flores. 

 

Figura 8. Flores de la alfalfa. 

 

Las flores, que se presentan en racimos axilares, son grandes (8-10 

mm), con la corola violácea o azul (figura 8) (InfoAgro, 2018). 

2.6.5 Fruto. 

 

Figura 9. Espirales del fruto. 

El fruto es de 4-8 mm de diámetro, pardo o negruzco en la maduración, 

con 2- 3 espiras (figura 9) es espiral abierta (Talavera et al., 2000).  

2.7 Requerimientos del cultivo. 

2.7.1 Suelo. 

La alfalfa se desarrolla óptimamente en suelos profundos, sanos y bien 

drenados. En estas condiciones, incluso en climas de escasa precipitación, es 

capaz de rendir abundantes cosechas. Al comentar las características botánicas 



13 
 

 
 

de la alfalfa se señalaba con gran énfasis el gran desarrollo radicular que esta 

planta llega a adquirir, razón por la cual era resistente a la sequía, ya que en 

épocas de escasez podía llegar a extraer el agua que necesitaba de las capas 

más profundas del suelo. El cultivo de la alfalfa en suelos menos de 60 

centímetros de profundidad no es aconsejable (Del Pozo, 1977). 

2.7.2 Riego de establecimiento. 

Se deben de aplicar 5 riegos, uno de siembra y tres de auxilio (cada 20 a 

25 días y lámina de 10 a 12 cm) (SAGARPA, 2015). 

2.7.3 Riego de producción. 

Uno después de cada corte, pero en mayo, junio, julio y agosto dar dos 

riegos ligeros entre cortes aplicando láminas de 10 cm (SAGARPA, 2015). 

2.7.4 Temperatura. 

La temperatura media anual es el principal factor climático que influye en 

su rendimiento y las localidades con mayor potencial productivo son las 

presenten 19°C de temperatura media anual. La alfalfa para florecer necesita 

una luminosidad solar que varía entre 12 a 15 horas diarias, razón por la que se 

ha catalogado dentro de las especies de días largos (INIFAP, 2014). 

Por su parte, la temperatura influye en la formación de flor, vainas o 

semillas, debido a que afecta directamente la formación de los granos de polen 

o la fase inicial de desarrollo de la semilla (Hughes et al., 1970). Requiere esta 

planta para florecer 853 °C acumulados de calor (Rodríguez, 1970). La 

temperatura considerada como la mejor para la producción de semilla varía de 

los 21 a los 38 °C (Sánchez et al., 1955).   
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2.7.5 Siembra. 

Para lograr una distribución homogénea de la semilla en la superficie y 

que esta quede depositada a la profundidad adecuada, se sugiere utilizar la 

sembradora Brillion, la cual compacta la capa de tierra arriba de la semilla para 

asegurar un buen contacto de la semilla con la humedad. También es posible 

utilizar la sembradora de granos pequeños o triguera, en cuyo caso la alfalfa 

queda sembrada en hileras espaciadas de 15 a 20 cm. Las siembras al voleo 

no son recomendables, ya que tanto la distribución de la semilla en el terreno 

como la profundidad de siembra no son uniformes (INIFAP, 2000). 

2.7.6 Cortes. 

Se debe cortar la alfalfa cuando está entre el 50% de botón y 10% de 

floración en verano (24 a 28 días de marzo a octubre) y cuando los rebrotes 

tengan de 1 a 3 cm de altura en otoño e invierno (noviembre-febrero) (Quiroga 

et al., 1991).  

 

2.8 Problemas fitosanitarios de la alfalfa. 

2.8.1 Enfermedades de la alfalfa. 

Las enfermedades de la alfalfa son causadas por diferentes organismos 

que pueden atacar una o varias partes de la planta (Chew, 2000). 

2.8.2 Pudrición de la corona (Fusarium oxysporum Klot). 

Esta enfermedad es asociada con lesiones producidas por bajas 

temperaturas, letargo estival por sequía y por daños causados por el barrenador 

de la raíz. Produce una declinación en la alfalfa (Alonso, 1980). 
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Figura 10. Raíz con daño de F. oxysporum. 

2.8.3 Pudrición Texana (Phymatotrichopsis omnivora Duggar).   

Cuando esta enfermedad se presenta aparecen en el terreno áreas casi 

circulares de plantas muertas, de tamaño variable; en el centro de estas es 

factible encontrar algunas plantas libres de la infección. En los bordes de las 

áreas infectadas se nota el avance de la enfermedad; las plantas de esas zonas 

muestran amarillamiento, se marchitan y mueren posteriormente (Martínez, 

1978). 

 

Figura 11. Área con daños de P. omnivora. 
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2.8.4 Antracnosis (Colletotrichum trifolii Bain y Essary).   

Van desde pequeños sectores negros hasta lesiones ovales, alargadas y 

hundidas, de color pardo rojizo. Sobre éstas lesiones pueden aparecer una 

pilosidad negruzca. Una forma de detectarlo en el lote es por la presencia de 

tallos secos con forma de bastón en contraste con el follaje verde del resto. 

Pero en realidad, el problema más serio que produce este hongo es la 

podredumbre negra de la base de los tallos. Así el hongo, avanza sobre la raíz 

trayendo aparejado luego la muerte de la planta (Hijano et al., 1995).  

                                               

Figura 11. Tallo con daños de C. trifolii.       Figura 12. Tallos de alfalfa con daño     

2.8.5 Mildiu velloso (Peronospora trifoliorum Dby).  

Esta enfermedad ocurre en la alfalfa en las zonas templadas y en altas 

elevaciones en Sudamérica y América central. El mildiu es más severo durante 

el invierno o condiciones húmedas, por lo tanto es más abundante en primavera 

y otoño. Puede infectar a plantas sembradas en otoño hasta hacerlas perder 

vigor (Graham et al., 1979). Causa daños en la partes altas, en ataques severos 

puede causar defoliación (Alonso, 1980). 
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Figura 13. Hojas afectadas por P. trifoliorum. 

 

2.8.6 Roya (Uromyces striatus Schrot).   

Uromyces striatus es un fitopatógeno obligado, altamente especifico, ya 

que solo afecta plantas del género Medicago (hospedante primario o telial) y 

Euphorbia (hospedante aecial o alternante) (Graham et al., 1979). 

 

Figura 14. Roya en hojas de alfalfa. 

 

La roya es una enfermedad ampliamente distribuida en las regiones 

alfalferas del mundo y se caracteriza por producir pústulas de color castaño 

rojizo que emergen de la epidermis de las hojas, pecíolos y tallos (Stuteville y 
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Erwin, 1990; UC Davis, 1981). Las pústulas alargadas se desarrollan 

posteriormente sobre los tallos. Las esporas se desprenden fácilmente. Se 

presenta la caída prematura de hojas (Panorama Agro, 2018).   

 

2.8.7 Plagas de la alfalfa 

Es difícil precisar cuál es la plaga más importante de la alfalfa en la 

República Mexicana, debido a las diversas situaciones geográficas involucradas 

en su cultivo, así  como a las acciones de los factores abióticos imperantes en 

dichas áreas sobre la gran diversidad de insectos asociados con esta 

leguminosa (Alonso, 1980). Más de 1,000 especies de artrópodos han sido 

observados en los campos de alfalfa. La mayoría son benéficos. Pocos son 

considerados plagas pero causan un daño sustancial si están presentes en 

grandes números reducen la cantidad y/o calidad de la alfalfa (Ayman, 2009). 

 

2.8.8 Pulgón verde de la alfalfa (Acyrthosiphon pisum Harris)     

(Hemiptera: Aphididae). 

El pulgón verde es una de las principales plagas de este cultivo en la 

mesa central mexicana (Sifuentes, 1980). El pulgón verde es la especie más 

importante dentro de las que se menciona para el cultivo de la alfalfa en la 

Región Lagunera, ya que se encuentra ampliamente distribuido en alfalfares de 

toda la región. De este áfido se tienen reportes regionales de altas infestaciones 

que se presentan a partir de abril hasta octubre (Estrada, 1970). 
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Figura 15.  Adulto de A. pisum. 

El daño se conserva en los brotes terminales y es más perjudicial cuando 

la máxima cantidad de pulgones ocurre antes de que aparezcan los botones 

florales (Summer et al., 1985). 

2.8.9 Pulgón manchado de la alfalfa (Therioaphis trifolii (Maculata) Monell) 

(Hemiptera: Aphididae). 

Es originario del norte de África y está adaptado a climas secos y cálidos. 

Esta plaga se reporta en diferentes países del mundo como: Francia, Alemania, 

Hungría, Italia, Irán, China, Estados unidos y México, entre otros (Russell, 

1957). En México se presenta como plaga durante invierno, primavera y verano 

en las partes centrales del país y el norte de la República (Padilla y Young, 

1958). 

 

Figura 16. Adulto de T. trifolii. 
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Cuando el pulgón manchado de la alfalfa se alimenta, inyecta una toxina 

que causa un amarillamiento y una drástica reducción en el crecimiento de la 

planta, que puede llegar a morir cuando hay una alta infestación (Ramírez y 

Nava, 2000). 

 

2.8.10 Chicharrita verde de la alfalfa (Empoasca fabae Harris)    

(Hemiptera: Cicadellidae). 

Este insecto inyecta una toxina en la planta de alfalfa al alimentarse, lo 

que da como resultado un amarillamiento o enrojecimiento de la planta. Las 

puntas de las hojas pueden presentar un amarillamiento en forma de “V” similar 

al de la marchitez por Verticillium. La mayor parte del daño a los cultivos se 

presenta de mitad a finales del verano (Miller y Frate, 2000). 

 

Figura 17. Adulto de E. fabae. 

 

En la Comarca Lagunera la coloración rojiza o rosa de las plantas 

afectadas es apreciable a simple vista, empezando en las hojas superiores y 

extendiéndose a las basales cuando la infestación de esta plaga se mantiene 

alta (Ramírez y Nava, 2000). 
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2.8.11 Chinche Lygus  (Hemiptera: Miridae). 

Succionan la savia del tejido y distorsionan el crecimiento de las plantas 

de tal manera que presentan la forma de roseta. Pueden reducir el rendimiento 

y la calidad del forraje, pero el daño más importante consiste en la caída de 

flores y ruptura de vainas y semillas. Estos insectos son atraídos por plantas 

infectadas con áfidos ya que se alimentan de estos (Alarcón et al., 2008). 

 

                                               

Figura 18. Adulto de L. elisus.                        Figura 19. Adulto de L. lineolaris. 

 

2.8.12 Gusano soldado (Spodoptera exigua Hübner) (Lepidoptera: 

Noctuidae). 

Este insecto está considerado como una plaga alterna de la alfalfa y 

causa serios daños en la producción del forraje. Su distribución es muy amplia, 

debido a sus numerosas hospederas. El daño es causado por las larvas al 

alimentarse sobre el follaje, al devorar la epidermis en un principio y provocando 

una apariencia esqueletonizadora (Alonso, 1980). 
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Figura 20. Larva de S. exigua.  

2.9 Características importantes de plagas bajo estudio. 

2.9.1 Diabrotica balteata LeConte.  

2.9.2 Posición taxonómica de D. balteata. 

Orden: Coleóptera  

      Familia:   Chrysomelidae 

            Subfamilia: Galerucinae 

                    Tribu: Luperini 

                Género: Diabrotica  

                       Especie: balteata J. L. LeConte, 1865. 

(ITIS, 2003). 

2.9.3 Distribución geográfica de Diabrotica balteata.  

D. balteata  tiene presencia en los Estados de Aguascalientes, Baja 

California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas, Durango, Edo. de 

México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas (SANINET, 2004). Aunque 
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se mencionan que D. balteata predomina más en áreas tropicales y 

subtropicales (Intagri, 2012). 

 

2.9.4 Descripción morfológica.     

 

 

Figura 21. Adulto de D. balteata. 

Los insectos adultos son pequeños escarabajos de unos 4 a 6 mm de 

largo de color verde claro (figura 21); los élitros tienen dos bandas transversales 

y cuatro manchas irregulares de color amarillo brillante; la cabeza y antenas 

destacan por su coloración rojiza. Los tarsos y las tibias son de color oscuro; los 

fémures de color verde y el metasterno negro. La superficie ventral del cuerpo, 

patas, antenas y demás apéndices poseen numerosos pelos cortos. Las 

hembras son claramente más grandes que los machos y el dimorfismo sexual 

se manifiesta en estos últimos a nivel del tercer artejo antenal, que es 

evidentemente más largo y posee unas muesca en su externo apical (Marín, 

2001). Los adultos pueden vivir de 60 a 70 días y el período de preoviposición 

es de 7 a 15 días (SANINET, 2004). 
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 Ruíz  et al., (2013) mencionan que son pequeños escarabajos de 5-6 

mm de largo de coloración amarillo verdoso claro. En los élitros se presentan 

estrías longitudinales. Las hembras adultas son más grandes que los machos. 

Su color varía de acuerdo a la edad y entre los individuos. Recién emergidos, 

los adultos de ambos sexos son de color crema a marrón claro y se tornan de 

color amarillo a verde pálido con el tiempo.  

El adulto mide de 4 a 6 mm, es de color casi blanco al salir de la pupa, 

pero a las 4 o 6 horas de emerger se torna verde amarillento. El tórax también 

es verde y la cabeza de color rojo oscuro o marrón claro. En los élitros 

normalmente se observan tres líneas transversales de color verde pálido o 

amarillentas y una más oscura longitudinalmente a los mismos, aunque la 

intensidad de estas manchas puede variar hasta resultar casi ausentes 

(Martínez et al., 2006). 

2.9.5 Daños.  

Cuando el ataque de las larvas a las raíces es severo, se produce un 

marchitamiento de la planta y retraso en su desarrollo. Por su parte, el adulto 

hace perforaciones casi redondas en el follaje y los frutos, atacando además a 

las flores impidiendo su desarrollo y fructificación. Además del daño directo, 

desde un punto de vista práctico es muy importante la conocida capacidad de la 

plaga de transmitir numerosos patógenos, que incluyen 

varios hongos, bacterias y virus (Martínez et al., 2006). 

https://www.ecured.cu/Hongo
https://www.ecured.cu/Bacterias
https://www.ecured.cu/Virus
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2.9.6 Hospedantes. 

Los adultos se alimentan de una gran variedad de plantas, pero parecen 

preferir las plantas de la familia de las cucurbitáceas, las rosáceas, 

leguminoseae y crucíferae (Saba, 1970).  

2.9.7 Manejo.  

Antes de iniciar cualquier medida de control químico se recomienda 

realizar muestreos de adultos mediante observaciones directas (inspección 

visual) en plantas pequeñas, o por medio de una red entomológica y muestreos 

de larvas extrayendo suelo en la zona del predio donde se presentan los 

síntomas (SANINET, 2004).  

2.9.8 Periquito tricornudo de la alfalfa Spissistilus festinus (Say). 

2.9.9 Posición taxonómica.  

Orden: Hemiptera 

    Familia: Membracidae 

        Género: Spissistilus 

   Especie: festinus (Say, 1866). 

(ITIS, 1996).       

2.9.10 Distribución geográfica de Spissistilus festinus. 

El periquito tricornudo de la alfalfa S. festinus es nativo de sur de Estados 

Unidos y de México. Los adultos pasan el invierno en áreas protegidas bajo 

pinos u otras plantas. En primavera y verano, también se alimentan de una gran 



26 
 

 
 

variedad de plantas cultivadas y no cultivadas, incluyendo leguminosas, 

algodón, tréboles y geranio silvestre (Higley y Boethel, 1994). 

2.9.11 Descripción morfológica. 

El adulto Spissitilus festinus es verde claro (figura 22) y tiene 6–7 mm de 

largo, con un pronoto alargado que se extiende hasta la punta del abdomen. S. 

festinus recibe su nombre común de su pronoto; cuando se observa desde el 

frente, posee tres esquinas, una en cada "hombro" y una en el vértice del 

pronoto (Beyer et al., 2017).    

 

Figura 22. Adulto de S. festinus. 

En California se menciona que el adulto de S. festinus es un insecto 

verde, robusto, en forma de cuña con alas claras (figura 23). El cuerpo mide 

aproximadamente 6.4 mm de largo, es más alto y ancho en la cabeza y se 

estrecha hacia el final. Este insecto recibe su nombre del área triangular 

endurecida (de tres esquinas) sobre el área torácica como se ve desde arriba 

(figura 24). Tiene piezas bucales perforadoras-chupadoras (UC IPM, 2017). 
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    Figura 23. Alas claras.                                       Figura 24. Área torácica. 

Los periquitos tricornudos pertenecen a un grupo de insectos a menudo 

llamados "saltadores de árboles" porque saltan y vuelan activamente cuando 

son molestados. Los adultos son verdes, miden aproximadamente 6 mm de 

largo y son más altos que anchos debido a un segmento expandido (protórax) 

detrás de la cabeza que se extiende sobre el abdomen. Las ninfas también son 

verdes y sin alas, sin el protórax agrandado. Cada segmento del cuerpo está 

adornado con un par de grandes filamentos o espinas (figura 25) (Texas A&M, 

2017). 

 

Figura 25. Ninfa de S. festinus 

El adulto puede medir de 5 a 7 mm de longitud, es de color verde 

brillante pero puede ser verde claro o café (figura 26). Su nombre común deriva 

del gran escudo triangular que tiene el adulto en el dorso y las alas se doblan 
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sobre este escudo al estar en reposo. Los adultos son activos y vuelan con 

facilidad durante el día (Samac, Rhodes y Lamp, 2015).  

 

 

Figura 26. S. festinus en color café. 

 

2.9.12 Daños.  

Los adultos y las ninfas de S. festinus generalmente se alimentan en la 

base de la planta de alfalfa cerca de la corona insertando sus partes bucales en 

los tallos y chupando los jugos. La lesión también es causada cuando las 

hembras adultas insertan sus huevos en los tallos. La alimentación y la puesta 

de huevos pueden ceñir los tallos, lo que hace que la parte de la planta que 

está encima de ella se vuelva roja, púrpura o amarilla (UC IPM, 2017). 

El periquito  tricornudo puede ser muy abundante en alfalfares de 

California E.E.U.U., durante el verano y otoño. El periquito de la alfalfa ciñe los 

tallos, provocando que se tornen rojos o amarillos. El ceñido es la respuesta a 

la depositación de huevecillos en los tallos. Los síntomas más característicos es 

un área amarilla en forma de cuña en la punta del folíolo (UC, 1981).  
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2.9.13 Hospedantes. 

Esta plaga se reporta en al menos 50 especies de plantas teniendo a las 

leguminosas nativas como sus hospederas originales. Este insecto se ha 

adaptado a numerosos cultivos de leguminosas incluyendo alfalfa, tréboles, 

lespedeza, algarroba, soya y cacahuate. También se le reporta en un número 

de plantas no leguminosas como cadillo, varios pastos, pero no se reproduce 

sobre estos (Samac, Rhodes y Lamp, 2015). 

2.9.14 Manejo. 

El periquito tricornudo usualmente es manejado en alfalfa mediante 

inspecciones periódicas y aplicaciones curativas con insecticida convencional 

cuando las poblaciones exceden el umbral económico (Samac, Rhodes y Lamp, 

2015). 

Su control químico puede ser con: 

Lambda-Cyhalotrina 

(Guerrero II conzeon) 

28.3 ml a 47.3 ml/ ha 

Metomilo  

Lannate LV 

Lannate SP 

 

236.5 ml/ha 

226 gr/ ha 

Cuadro 2. Control químico de S. festinus.                                 (UC IPM, 2017). 

2.10 Técnicas de muestreo. 

Para la producción de alto rendimiento y alfalfa de alta calidad, el cultivar 

deberá ser inspeccionado semanalmente. En clima frío, el muestreo puede 

realizarse menos frecuentemente. Sin embargo, bajo clima caliente la 
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frecuencia del muestreo deberá incrementarse (los insectos, se alimentan y 

reproducen más rápido bajo condiciones más calientes. Es necesario acortar 

los intervalos de muestreo a medida que las poblaciones de insectos y/o los 

daños alcancen los niveles económicos de daño (Hutchison, 1993). 

 

2.10.1 Muestreo de red de barrido 

Este es actualmente el método más conveniente para estimar muchas de 

las poblaciones de plagas e insectos beneficiosos en la alfalfa. Aunque solo 

proporciona una estimación relativa de la densidad de insectos, es suficiente y 

rentable para la mayoría de las plagas de insectos de la alfalfa en Minnesota 

(Hutchison, 1993). 

 

2.10.2 Muestreo de tallos. 

El muestreo de tallos se usa para monitorear la lesión de la punta en la 

alfalfa, y para obtener estimaciones más precisas de la abundancia del picudo 

de la alfalfa y del pulgón del chícharo que las muestras de barrido. La única 

herramienta necesaria para este método es una caja de cartón o cubeta en la 

que colocar los tallos, o una bandeja sobre la cual sacudir los pulgones o larvas 

de los tallos (Hutchison, 1993).   

2.11 Técnica de red de golpeo. 

La red consiste de un mango para sujetarse, un aro de 30 a 40 cm de 

diámetro, siendo la tela del saco de marquesina, nylon o tul (CONAGUA, 2004). 

La colecta directa en plantas es apoyada frecuentemente por una red de 
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golpeo, en la cual caen insectos que están sujetos a las plantas, ya que muchos 

de ellos tienen la conducta de dejarse caer cuando se encuentran en peligro. Se 

procede a golpear la vegetación arbustiva en varias plantas (o las plantas bajo 

estudio) por periodos cortos de tiempo y se revisa la red (Márquez, 2005). Para 

el muestro con la red se recomienda hacer 30 golpes sobre la alfalfa, para tener 

un muestreo completo.  Al hacer muestras con red de golpeo o barrido, gire la 

red de lado a lado en un arco de 180° (figura 27) manteniendo la red debajo de 

la parte superior de las plantas de alfalfa hasta el final del barrido (UC IPM 

Online, 2014).    

El muestreo se debe de realizar como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 27. Giro con red a 180°. 

 

El uso de la red de muestreo puede ayudar a determinar cuándo se tiene 

o no los suficientes insectos plaga para justificar una aplicación (Undersander et 

al.,  2011). 
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2.12 Dinámica poblacional. 

2.12.1 Población. 

Conjunto de individuos de la misma especie, que viven en un mismo 

lugar en un mismo tiempo (Odum, 1972).  

2.12.2 Dinámica poblacional.  

La dinámica de poblaciones es el estudio de la vida del ente o unidad 

viviente que denominamos población. Es una rama de la biología que con el 

auxilio de otras ciencias, principalmente de las matemáticas, trata de describir y 

cuantificar los cambios que continuamente ocurren en la población. Conocer la 

dinámica de una población implica conocer no sólo el tamaño y la estructura de 

la población, sino, lo que es más importante, implica conocer la forma y la 

intensidad en que ésta cambia y se renueva (Csirke, 1980). 

 

2.13 Umbral económico (U.E) 

Umbral económico (U.E.) o Umbral de tratamiento no se puede dejar que 

las poblaciones de las plagas alcancen el umbral económico de daño, puesto 

que desde que se decide la aplicación de una medida de control hasta que 

efectivamente se realiza puede pasar un tiempo, durante el que se pueden 

producir daños importantes al cultivo. Para solucionar esto se suele tomar un 

nivel más bajo de umbral (normalmente un porcentaje por debajo del U.E.D.) 

para que sea al alcanzar dicho valor cuando se tome la decisión de tratar 

(Zamora et al., 2014). 
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2.14 Umbral económico de daño (U.E.D) 

Densidad de población de la plaga donde se requiere una medida de 

control para evitar que la población alcance el nivel de daño económico (Stern 

et al., 1959). 

2.15 Umbrales y niveles de acción de Spissistilus festinus. 

En el caso de Spissistilus  festinus, el umbral económico dependerá de la 

altura de los tallos. Por ejemplo si la alfalfa tiene 15 cm de altura, se justifica 

una aplicación de insecticida si se detectan 10 periquitos tricornudos por 30 

redazos. Puede bajarse el umbral económico si las plantas de alfalfa están 

estresadas por sequía, y se puede incrementar el umbral económico si el 

cultivar exhibe un crecimiento vigoroso y es capaz de tolerar cierto daño. El 

incrementar el umbral económico está asociado a menudo con cultivares 

resistentes con pelos glandulares (Samac, Rhodes y Lamp, 2015). 

Otro umbral que se maneja es tratar cuando se encuentre un 10% de 

tallos que estén muriendo por ceñimiento y se encuentren periquitos tricornudos 

presentes (Samac, Rhodes y Lamp, 2015). 

Para plantas adultas, se ha establecido un umbral económico de dos 

adultos o ninfas por redazo (Stewart y McClure, 2016). Sin embargo, en 

Tennessee, un estudio mostró que una reducción del 25% en el conteo no 

causó ningún impacto económico en la alfalfa (Bates et al., 2005) 

No se han desarrollado números umbrales específicos para los periquitos 

tricornudos de alfalfa. Sin embargo, en el sur del Valle de Sacramento 



34 
 

 
 

California, E.E.U.U., se encontró que de 10 a 12 adultos por redazo redujeron 

significativamente el rendimiento y la calidad de la alfalfa (UC IPM, 2017). 

2.16 Umbrales y niveles de acción de Diabrotica balteata.  

Para Diabrotica balteata cuando se tenga un promedio de 2 a 4 insectos 

por planta o de 15 a 20 adultos en cada 100 redazos o más de 10% de las 

hojas dañadas, se recomienda iniciar el control químico (SANINET, 2004).  
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III.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1 Ubicación geográfica de la Comarca Lagunera. 

Se encuentra conformada por las porciones sureste del estado de 

Coahuila y noroeste del estado de Durango. Este territorio se ubica entre los 

meridianos 102º 00’ y 104º 47’ de longitud oeste, y los 24º 22’ y 26º 23’ de 

latitud norte. Comprende quince municipios, de los cuales diez corresponden a 

Durango y cinco a Coahuila con un total de 48,887.50 kilómetros cuadrados. 

Esta amplia región es regada por dos ríos interiores: el Nazas y el Aguanaval. 

Las ciudades conurbadas de Torreón, Coahuila, y de Gómez Palacio y Lerdo, 

en Durango, constituyen el corazón de esta comarca (UIA Torreón, 2005). 

3.2 Clima. 

La temperatura media anual es del orden de 18° C a 22° C, la mínima 

promedio de 13° C y la máxima promedio de casi 30° C., y la precipitación 

media anual es de 260 mm; en general el período de lluvias, se presenta de 

junio a octubre, siendo julio, agosto y septiembre los meses más lluviosos 

(CONAGUA, 2015). 

3.3 Localización del experimento. 

El presente trabajo se realizó en la P.P Nuevo León, Mpio. de 

Matamoros, Coah., en un lote con una posición satelital de 25°43’12.3’’ N 

103°17’02.4’’ O. 
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3.4 Variedades de la alfalfa. 

Se llevó a cabo el presente estudio con los híbridos establecidos de 

alfalfa FD9 KK179xJ101 con aplicaciones de glifosato para control de maleza, 

alfalfa convencional FD9 con aplicaciones de Imazetapir y alfalfa convencional 

FD9 sin aplicación de herbicidas. Estos lotes fueron establecidos el 4 de abril de 

2018.  

3.5 Diseño experimental. 

Se implementó un diseño experimental completamente al azar que 

consistió en 3 tratamientos con 4 repeticiones (figura 28). El tamaño de los 

bloques fueron de 60.0 metros de largo y 12.0  metros de ancho y calles de 8.0 

metros. 

 

Figura 28. Mapa del diseño experimental. 
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3.6 Procedimiento. 

Se llevaron a cabo 4 muestreos con red de golpeo de 38 cm de diámetro 

antes del corte y semanalmente hasta antes del próximo corte. Los muestreos 

se realizaron a partir del 02 de octubre de 2018 y hasta el día 08 de noviembre 

de 2018. Se efectuaron 30 golpes de red en cada repetición de cada 

tratamiento, depositando los especímenes capturados en bolsas de polietileno 

debidamente etiquetadas. Dichas muestras se colocaron en una hielera con 

hielo seco, para posteriormente depositarlas en congelador de refrigerador 

casero para matar los especímenes colectados, los cuales posteriormente se 

preservaron en frascos con rosca, debidamente etiquetados y alcohol etílico al 

70%. Posteriormente las muestras colectadas fueron trasladadas al laboratorio 

de Parasitología para la cualificación y cuantificación de las poblaciones de 

artrópodos contenidos en las bolsas de muestreo. Mediante el auxilio de lupas 

de relojero, lupas cuenta hilos, microscopios de disección, cuenta pacas, agujas 

y pinzas entomológicas y una escala milimétrica de 0.5 mm.  

3.7 Parámetros a evaluar: 

3.7.1 Dinámica de población. 

La dinámica se efectuó mediante la colecta de especímenes de 

diabrótica  y periquito tricornudo durante las cuatro fechas de muestreo con red 

de golpeo en otoño. 

3.7.2 Identificación de especies. 

La identificación de las especies involucradas en este estudio como son la 

diabrótica y el periquito tricornudo se llevó a cabo mediante la medición de 
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especímenes de ambas especies con el auxilio de una escala milimétrica de 0.5 

mm. y de un estereoscopio.  
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1 Identificación de Diabrótica.  

Las medidas corporales encontradas en una muestra 500 especímenes 

de diabróticas obtenidas mediante los muestreos con redazos presentaron  una 

media de 6.74 mm de longitud, las antenas y cabeza presentan una coloración 

rojiza, mientras que el tórax es de color verde. En la parte del abdomen 

presentan élitros de color verde con bandas trasversales en color amarillo.  

Las características morfológicas encontradas en los 500 especímenes de 

diabrótica coinciden con lo señalado por Marín (2001), Ruíz et al., (2013) y 

Martínez et al., (2006) quienes describen a Diabrotica balteata (LeConte) con 6, 

5 a 7 y 6 mm de longitud respectivamente. Las antenas y la cabeza de 

diabrótica coinciden con lo descrito por Marín (2001) y Martínez et al., (2006) 

quienes mencionan que D. balteata presenta colores rojizos a marrones en las 

antenas y cabeza. La descripción de las bandas trasversales de color amarillo 

en los élitros, coincide con lo dicho por los autores antes mencionados.  

4.2 Identificación del periquito tricornudo de la alfalfa.  

Las características morfológicas encontradas para el  periquito tricornudo 

de la alfalfa Spissistilus festinus (Say) en una muestra de 500, nos señalan que 

estos insectos presentaron una media de  6 mm de longitud, con cuerpo de una 

coloración verde claro, mientras que otros presentaron tonalidades de color café 

claro, tal como lo describe Beyer et al., (2017), UC IPM (2017) y Texas A&M 

(2017) quienes describen al espécimen con unas medidas de 6 mm a 7 mm de 

largo, con una coloración verde. Mientras que Samac, Rhodes y Lamp (2015) 
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hacen una descripción de las medidas de 5 mm a 7 mm de largo, y mencionan 

que se puede encontrar a S. festinus en color café.  

4.3 Dinámica poblacional de Diabrotica balteata. 

 

En el primer muestreo llevado a cabo con plantas de alfalfa de una media 

de altura de 12 cm, en el primer tratamiento  tratado con el herbicida Faena 

(Glifosato)  y el segundo tratamiento donde se aplicó el herbicida Pivot 

(Imazetapir), ambos tratamientos presentaron una significancia estadística 

semejante respecto al número de diabróticas presentes con 20.25 y 14.75 

adultos de D. balteata respectivamente  y el tratamiento testigo (sin aplicación) 

fue significativamente diferente a los anteriores tratamientos con una menor 

población de 1.5 adultos de diabrótica (cuadro 3).  

Cuadro 3. Medias de D. balteata en el primer muestreo en la P.P. Nuevo León, 

Mpio. de Matamoros, Coah. 02 de octubre de 2018. 

TRATAMIENTO  MEDIA COMPARACIÓN 

α: 0.05 

1 Faena 20.25   A** 

2 Pivot 14.75 AB 

3 Testigo 1.50 B 

**Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 

0.05%. 
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Figura 29. Dinámica de población en el primer muestreo realizado en la P.P. 

Nuevo León, Mpio. de Matamoros, Coah. 02 de octubre de 2018. 

 

Posiblemente el número bajo encontrado de adultos de D. balteata en el 

tratamiento se deba a la mayor población de Zacate Johnson (Sorghum 

halepense) que prácticamente rebasaba la altura de la alfalfa, lo que evita que 

el insecto prefiera la planta de  alfalfa. 

En el segundo muestreo llevado a cabo con plantas de alfalfa con una 

media de altura de 18 cm, el tratamiento dos (Pivot) resultó con una media de 

adultos de 26.00, el tratamiento uno (Faena) con 21.25 adultos de D. balteata, y 

con una diferencia significativa el tratamiento tres (testigo sin aplicación) 

presentó menor población con 7.75 adultos de D. balteata (cuadro 4). 
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Cuadro 4. Medias de D. balteata en el segundo muestreo en la P.P.  Nuevo 
León, Mpio. de Matamoros, Coah. 15 de octubre de 2018. 

TRATAMIENTO  MEDIA COMPARACIÓN 

α: 0.05 

2 Pivot 26.00   A** 

1 Faena 21.25 AB 

3 Testigo 7.75 B 

**Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 

0.05%. 

 

Figura 30. Dinámica poblacional de D. balteata en el segundo muestreo en la 

P.P. Nuevo León, Mpio. de Matamoros, Coah. 15 de octubre de 2018. 

Posiblemente sucedió lo mismo en el tratamiento tres que en el caso anterior. 

En el tercer muestreo llevado a cabo con plantas de alfalfa con una 

media de altura de 38 cm, en la fecha antes mencionada, todos los tratamientos 

fueron iguales estadísticamente hablando (cuadro 5). El tratamiento uno 

(Faena) obtuvo 43.25 adultos de Diabrotica balteata, el tratamiento dos (Pivot) 

33.75 y el tratamiento tres (sin aplicación) con 33.00 adultos. 
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Cuadro 5. Medias de D. balteata en el tercer muestreo en la P.P. Nuevo León, 

Mpio. de Matamoros, Coah. 25 de octubre de 2018. 

TRATAMIENTO  MEDIA COMPARACIÓN 

α: 0.05 

1 Faena 43.25   A** 

2 Pivot 33.75 A 

3 Testigo 33.00 A 

**Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 

0.05%. 

 

Figura 31. Dinámica poblacional de D. balteata en el tercer muestreo en P.P. 

Nuevo León, Mpio. de Matamoros, Coah. 25 de octubre de 2018. 

Se presume que los datos recabados en este muestreo son iguales 

significativamente hablando respecto a los adultos capturados de D. balteata. 

En el cuarto y último muestreo se encontró una media de altura en 

plantas de alfalfa de 62 cm, el tratamiento uno (Faena) y el tratamiento dos 

(Pivot) resultaron significativamente igual respecto a la población de D. balteata 

con 57.5 y 56.00 adultos respectivamente y el tratamiento tres (testigo sin 

aplicación) obtuvo 14.75 adultos de diabrótica mostrando una diferencia 

significativa. 
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Cuadro 6. Medias de D. balteata en el cuarto muestreo en P.P. Nuevo León, 

Mpio. de Matamoros, Coah. 08 de noviembre de 2018. 

TRATAMIENTO  MEDIA COMPARACIÓN 

α: 0.05 

1 Faena 57.50   A** 

2 Pivot 56.00 A 

3 Testigo 14.75 B 

**Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 

0.05%. 

 

Figura 32. Dinámica poblacional de D. balteata en el cuarto muestreo en la 

Nuevo León, Mpio. de Matamoros, Coah. 08 de noviembre de 2018. 

Posiblemente el número bajo encontrado en el cuarto muestreo de D. balteata 

en el tratamiento se deba a la mayor población de Zacate Johnson (Sorghum 

halepense) que prácticamente rebasaba la altura de la alfalfa, lo que evita que 

el insecto prefiera la planta de la alfalfa. 

Respecto a este insecto plaga (Diabrotica balteata), se puede discernir 

que la aplicación de los herbicidas bajo estudio en esta variedad de alfalfa, 

prácticamente no afectaron la dinámica poblacional de este coleóptero y que en 

el caso del tratamiento testigo las poblaciones de este insecto en cuestión fue 
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menor en casi todos los muestreos efectuados a excepción del tercer muestreo. 

Los muestreos en el lote testigo acusaron menor número de diabróticas porque 

la maleza presente Zacate Johnson (Sorghum halepense) fue muy copiosa y de 

mayor altura que la alfalfa, lo que impedía que esta planta forrajera se 

desarrollara apropiadamente y los golpes de red por motivo del exceso de 

maleza, evitó que penetrara la red adecuadamente para alcanzar a las plantas 

de alfalfa. 

4.4 Dinámica poblacional de Spissistilus festinus. 

 

Durante el primer muestreo realizado con plantas de alfalfa con una 

media de altura de 12 cm, la dinámica de población  de periquito tricornudo, el 

tratamiento uno (Faena) obtuvo una media de 33.00 de adultos de periquito 

tricornudo, seguido del tratamiento dos (Pivot) con 27.50 adulto, presentando 

ambos tratamientos una significancia semejante (cuadro 7) y con una diferencia 

significativa diferente en el tratamiento tres (sin aplicación) donde se obtuvo una 

media de 14.50 adultos de periquitos tricornudos. 

 

Cuadro 7. Medias de S. festinus en el primer muestreo en la P.P. Nuevo León, 

Mpio. de Matamoros, Coah. 02 de octubre de 2018. 

TRATAMIENTO  MEDIA COMPARACIÓN 
α: 0.05 

1 Faena 33.00   A** 

2 Pivot 27.50 AB 

3 Testigo 14.50 B 

**Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 

0.05%. 
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Figura 33. Dinámica de poblacional de S. festinus en el primer muestreo en la 

P.P. Nuevo León, Mpio. de Matamoros, Coah. 02 de octubre de 2018. 

Probablemente en el tratamiento 3, influyó la alta densidad de zacate 

Johnson en la captura de este insecto plaga (figura 33). 

Durante el segundo muestreo con una media de altura en las plantas de 

alfalfa fue de 18 cm, la dinámica de población de S. festinus resultó 

significativamente igual en todos los tratamientos (cuadro 8). Donde el 

tratamiento tres (sin aplicación) presentó una media de 55.75 adultos, seguido 

del tratamiento uno (Faena) con 38.00 y el tratamiento dos (Pivot) con 23.00 

periquitos tricornudos respectivamente. 

Cuadro 8. Medias de S. festinus en el segundo muestreo en la P.P. Nuevo 
León, Mpio. de Matamoros, Coah. 15 de octubre de 2018. 

TRATAMIENTO  MEDIA COMPARACIÓN 
α: 0.05 

3 Testigo 55.75   A** 

1 Faena 38.00 A 

2 Pivot 23.00 A 

**Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 

0.05%. 
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Figura 34. Dinámica poblacional de S. festinus en el segundo muestreo en la 

P.P. Nuevo León, Mpio. de Matamoros, Coah. 15 de octubre de 2018. 

 

Durante el tercer muestreo se encontró una media de altura de 38 cm en 

las plantas de alfalfa, donde la dinámica poblacional de periquito tricornudo 

resultó significativamente igual para todos los tratamientos (cuadro 9), el 

tratamiento uno (Faena) presentó una media de 112.75, el tratamiento tres (sin 

aplicación) con 97.75 y en el tratamiento dos (Pivot) se obtuvieron 82.25 adultos 

de S. festinus. 

Cuadro 9. Medias de S. festinus en el tercer muestreo en la P.P. Nuevo León, 
Mpio. de Matamoros, Coah. 25 de octubre de 2018. 
 

TRATAMIENTO  MEDIA COMPARACIÓN 
α: 0.05 

1 Faena 112.75    A** 

3 Testigo 97.75 A 

2 Pivot 82.25 A 

**Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 

0.05%. 
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Figura 35. Dinámica poblacional de S. festinus en el tercer muestreo en la P.P. 

Nuevo León, Mpio. de Matamoros, Coah. 25 de octubre de 2018. 

 

Se pudo observar que en esta fecha de muestreo se incrementó la 

población de insecto plaga (figura 35). 

En el cuarto y último muestreo llevado a cabo, con plantas de alfalfa 

mostraron una media de altura de 62 cm y la dinámica poblacional del periquito 

tricornudo presentó datos estadísticamente iguales para todos los tratamientos 

evaluados (cuadro 10). Donde el tratamiento dos (Pivot) mostró una media  de 

143.75 adultos de periquito tricornudo, el tratamiento uno (Faena) con 128.00 y 

el tratamiento tres (sin aplicación) con 96.75 adultos de periquito tricornudo.  

Cuadro 10. Medias de S. festinus en el cuarto muestreo en la P.P. Nuevo León, 

Mpio. de Matamoros, Coah. 08 de noviembre de 2018. 

TRATAMIENTO  MEDIA COMPARACIÓN 

α: 0.05 

2 Pivot 143.75   A** 
1 Faena 128.00 A 
3 Testigo 96.75 A 

**Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 

0.05%. 
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Figura 36. Dinámica poblacional de S. festinus en el cuarto muestreo en la P.P. 

Nuevo León, Mpio. de Matamoros, Coah. 08 de noviembre de 2018. 

 

En forma general durante los cuatro muestreos en otoño realizados con 

red de golpeo en los lotes de alfalfa tratados con los herbicidas Faena y Pivot y 

en el lote testigo sin aplicación, la dinámica poblacional del periquito tricornudo 

Spissistilus festinus se comportó de una manera semejante, a excepción hecha 

de la primera fecha de muestreo donde el testigo sin aplicación mostró una 

diferencia poblacional a la baja de las poblaciones de este insecto plaga. De 

esta manera, se puede asumir que los tratamientos con los herbicidas utilizados 

en este estudio no influyen en la dinámica poblacional del periquito tricornudo.    
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V.- CONCLUSIONES. 

 

Dado que regionalmente no se tienen umbrales económicos o niveles de 

acción para combatir al periquito tricornudo y de acuerdo con los datos 

obtenidos de S. festinus en los tres tratamientos, se rebasó el umbral 

económico de 10 periquitos por 30 redazos  de acuerdo con lo que mencionan  

Samac, Rhodes y Lamp (2015) establecido para el combate de esta plaga, por 

lo cual sería conveniente realizar aplicaciones de insecticida cuando se 

encuentren estos umbrales. 

De acuerdo con SANINET, 2004 para D. balteata se señala que cuando 

se capture un promedio de 2 a 4 adultos por planta o de 15 a 20 adultos en 

cada 100 redazos, se recomienda hacer un tratamiento químico.  Para nuestro 

caso en particular y haciendo una conversión de estos datos, cuando se 

obtengan de 4.5 – 6.0   diabroticas adultas por 30 redazos, sería factible 

efectuar aplicaciones de insecticidas cuando se alcance este umbral 

económico.  En este estudio en cuanto a D. balteata se refiere, la dinámica 

poblacional encontrada en los cuatro muestreos  nos señala que todos los 

tratamientos y sus repeticiones en sus fechas de muestreo rebasaron el umbral 

de daño económico  de 4.5 – 6.0 adultos por 30 redazos, a excepción del primer 

muestreo en el lote testigo con una media de 1.5 adultos de D. balteata.  
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