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I. RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal re! 

lizar un estudio poblacional de la fauna de dípteros de huer 

tos frutícolas,mediante el uso de trampas Mcphail y dos atra 

yentes alimenticios, en la región central del Estado de Vera 

cruz. 

Los datos de diversidad e incidencia obtenidos fueron 

analizados por familias de acuerdo al efecto del atrayente, 

el tipo de frutal, y efecto de la temperatura ambiental. Los 

resultados indican que la diversidad e incidencia de las mos 

cas de la fruta no representan un problema serio para sus 

hospederos durante los 14 meses que abarcó el estudio. La di 

versidad de las moscas de la fruta comprende: 5 especies del 

género Anastrepha, una especie del género Hexacheta, dos es

pecies del género Acrotenia, una especie del género 

Tetreuaresta y una especie del género Pseudacrotenia. 

Por otro lado, se pudo observar que la diversidad de 

las familias estuvo determinada por el efecto que ejercen 

los atrayentes y el tipo de frutal en relación a la oscila

ción de la temperatura ambiental, capturándose en su mayoría 

dípteros con hábitos saprófitos. 
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II. INTRODUCCION 

La región central del Estado de Veracruz se caracte

riza por ser una región productora de diversos frutos, los 

cuales tienen mercado a nivel estatal, nacional e interna

cional. Entre estos frutos destacan principalmente cítrlcoa: 

mango, papaya, nance, guayaba, chicozapote, étc. Sin embar

go estos frutales se ven seriamente afectados por el ataque 

de diferentes plagas y enfermedades que llegan a diezmar la 

producción en diferentes porcentajes según sea el c~so. 

Entre las plagas más dañinas se encuentran los dípt! 

ros de la Familia Tephritidae, comU'nmente conocidos como 

moscas de las frutas. Este nombre se le asigna a dípteros 

cuyas larvas atacan a diferentes frutos de pericarpio blan

do, causando daños y pudriciones. Estas moscas comprenden 

cuatro estados biológicos: huevo, larva, pupa y adulto. La 

hembra perfora la cáscara del fruto con su ovipositor, dep~ 

sitándo un número variable de huevos (1 a 10, o más). Las 

larvas recién nacidas se alimentan de la pulpa ocasionando 

galerías y pudriciones: cuando las larvas maduran abandonan 

el fruto, hecho que coincide generalmente con su caída al 

suelo, enterrándose a una profundidad de entre 2.5 a 7 cm, 

ahí se transforman en pupa y por Último cuando las condicio 
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nes son favorables y el desarrollo ha terminado, el adulto 

emerge. Los adultos son de apariencia llamativa, el cuerpo 

es de color amarillo tendiendo a castaño con manchas obli

cuas en el tórax; las alas son transparentes y cada género 

presenta patrones característicos. 

Los escasos trabajos de investigación entomológica 

relacionados con el control de estas plagas (ver antecede~ 

tes experimentales), se han dirigido principalmente al co

nocimiento de las fluctuaciones µoblacionales de la mosca 

mexicana de la fruta Anastrept1a ludens ( loew). Los resulta 

dos de estas investigaciones indican que la mayor infesta

ción se produce en el mes de junio, por lo que se han sug~ 

rido hacer aplicaciones de agroquÍrnicos. El más recomenda

do es a base de Malatión al 50 % CE (2.0 ml) +Atrayente 

Bayer (3.0 ml) en 1 lt. de agua. (CAECOT. 1982). 

Por otra parte poco es el conocimiento que se tie 

ne a la fecha de la dinámica de los insectos útiles y noc~ 

vos durante los ciclos productivos de los frutales. El co

nocimiento de la dinámica p0blacional de los insectos es una 

herramienta experimental útil que permite predecir la fluc 

tuación poblacional de los insectos asociados a los fruta

les y así poder llevar a cabo un control racional de tal 

forma que considere el medio ambiente natural de producción. 
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Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo pr! 

tende realizar un estudio poblacional de la fauna de dípte

ros de huertos frutícolas mediante el uso de trampas Mcphail 

y dos atrayentes alimenticios, en la región central del Est! 

do de Veracruz. Asimismo se estudiará la relación que guar

dan los dípteros presentes en estos huertos como su diversi

dad e incidencia en cada uno de los siguientes frutales: ná-

ranja, ~ sinensis Obseck.; mango, Manguifera indica L.; 

papaya, ~.:!E· y guayaba, Psid1um gtiaJaba L. 

Cabe mencionar que el presente trabajo forma parte de 

los proyectos de investigación del irea de Entomología y Ac! 

rología que actualmente se desarrollan en el CRECIDATH-C.P. 

Otro de los objetivos de este trabajo, era conocer 

la Incidencia particular de moscas de la fruta (Anastrepha 

y Ceratitis) en estos cultivos, cuyos productos al ser de 

exportación parcial o totalmente pronueven la captación de 

divisas en un momento tan crrtico como en el que se encue!l 

tra México actualmente. 
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Ill. REVISION DE LITERATURA 

III.l. Generalidades taxon6micas del Orden 
Dfptera 

La clase insecta está dividida en Órdenes, con base 

en la estructura de las alas, las partes bucales, la metamor 

fosis y otras. Existen diferencias de opinión entre entornó!~ 

gos respecto a los limites de algunos de los Órdenes y los 

nombres que deberian usarse para éstos; algunos que se tra

tan como un simple orden, son divididos en uno o más órdenes 

por algunas autoridades y hay casos en Q1Je •jos grupos que se 

conocen como grupos separados,·.son cambiados dentro de un 

simple orden. 

Se han determinado 17 000 especies de dípteros para 

el Norte de México; en el mundo existen 90 000 especies y el 

número de Familias para el Norte de México es de 107 (Borror 

Oelong Triplehorn 1976), 

Situación taxonómica del orden pÍptera: 

Phylum 

Clase 

Arthropoda 

Insecta 
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Subclase 

División 

Orden 

Pterigota 

Endopterygota 

Díptera 

Los dípteros representan un orden relativamente recie~ 

te, en la historia geológica. Los primeros fósiles conocidos 

datan del jurásico, hace unos 150 millones de años. Su gran 

expansión ha sido contemporánea a los mamíferos y las plan

tas con flores; la mayoría de los dípteros frecuentan las 

flores y se nutren de néctar, pero algunos son depredadores 

de otros insectos y pocos se han habituado a chupar la san

gre del hombre y otros animales. Otros autores consideran 

que se conocen alrededor de 65 000 especies. 

Como lo indica la etimología del orden, presentan só

lo el primer par de alas; el segundo está reducido a peque

ños Órganos sensoriales en forma de masa, llamados halterios 

o balancines. Los dípteros más primitivos son los insectos 

de forma esbelta que pertenecen al Suborden Nematocera (mos

quitos en sentido general), incluyendo los grandes tipúlidos. 

También comprenden a los mosquitos sensustricto (culícidos y 

otras formas hematófagas), en los que las piezas bucales es

tán adaptadas para perforar la piel. El segundo Suborden es 

el de los Braquícera, que comprende entre otros a los robus

tos tábanos hematófagos (tabánidos). El último Suborden son 

los Ciclorrafos al que pertenecen la gran mayoría de las mos 
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cas y en donde todos los representantes son robustos y grue

sos: moscas domésticas, moscas de la carne, moscas de las 

flores, moscas del vinagre, etc. Las piezas bucales están 

adaptadas a la succión de líquidos y se han perdido las man

díbulas y las maxilas picadoras y suctoras. A este grupo pe~ 

tenece también la mosca de los establos (Stomoxys sp), hema

tófaga, así como la mosca tsetsé (Glossina sp) en las que de 

sarrolla un mecanismo enteramente nuevo para perforar la 

piel. 

La biología de los estadios larvales es muy variada. 

El tipo de alimentos más común lo constituye, quizás, los 

restos en descomposición de plantas o animales, o los excre

mentos de los mamiferos. DesempeRan un papel muy importante 

en la Ecología, ya que son degradadores de m3teria orgánica 

y eliminan los desechos de la superficie dé la tierra. Pero 

muchas se alimentan a expensas de las plantas cultivadas y 

otras son depredadoras. Hay larvas que viven en el suelo y 

otras que viven en el agua. De esta manera, ofrecen una ex

traordinaria variedad de formas y estructuras. Por ejemplo, 

las larvas acéfalas de los Ciclorrafos (gusanos de la carne) 

son las larvfts m~s especi~lizadas ci0 los insectos 

(Wigglesworth, V. 1974). 

III.2 Atrayentes de insectos 
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Muchos insectos poseen órganos olfativos eficaces para 

detectar las fuentes de alimentos, los individuos del sexo 

opuesto o los lugares de oviposición. 

Desde hace algunos años se emplean substancias que 

atraen·d loa insectos para combatirlos, utilizándolas conju~ 

tamente con insecticidas o esterilizantes. Con esta técnica 

se ha conseguido erradicar de algunas ¿onas del Continente 

Americano a la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata 

(Wiedemannl. Los atrayentes se utilizan Junto con insectici

das en tratamientos convencionales, lo que permite reducir 

la superficie tratada, la dosis de aplicación y por lo tanto 

los efectos residuales secundarios. En otras ocasiones los 

"insecticidas o esterilizantes se colocan en recipientes ade

cuados, a los que son atraídos los insectos mediante el atra 

yente. 

También se utilizan los atrayentes para detectar la 

aparición de las plagas de insectos mediante trampas, a las 

que son atraídos por acción de dichas substancias. Los atra

yentes sirven también para conocer el grado de erradicación 

de una pla~~ esto se consigue mediante determinado tratamien 

to, por detección de los insectos que quedan. 

También se pueden utilizar atrayentes sexuales para 

confundir a los machos e impedir la localización de las hem

bras, dando lugar a una disminución de los apareamientos y 
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como consecuencia a un decremento progresivo de la población 

(Primo Y. y Carrasco o., 1980). 

III.J. Antecedentes experimentales 

De los trabajos r~alizados en el área, destacan los 

efectuados por Valencia, G. y Sánchez, R. ( 1971a, 1971b) y 

Valencia, G. (1972). Del trabajo intitulado "Fluctuación de 

poblaciones de moscas de la fruta en mango y ciruelo en la 

parte central del Estado de Veracruz", se resume lo s iguie~ 

te: 

La mayor población de moscas de la fruta se prese~ 

ta durante la fructificación y maduración del fruto en ci

ruelo y mango, correspondiendo al mes de Junio, decreciendo 

a finales de julio y princ1p1os de ,1g'JSt;o. La cantidad de 

hembras captura~as es mayor de! 75 ~ en rela~ión a los ma

chos. La incidencia fue más alta en el lote situido en "El 

Porvenir", Ver., por •:star más infestado de entre 10 lotes 

de mango y ciruelo repartidos entre Mata Espino y MedellÍn, 

Ver. Las trampas McPhail se colocaron en numero de cinco en 

tre las ramas de los árboles (Valencia, G. y Sánchez, R. 

1971a). 

Del trabajo intitulado "Efectividad de diversos 

atrayentes para moscas de la fn1ta en Veracruz", el autor 

concluye lo siguiente: 
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De cuatro atrayentes líquidos que se utilizaron, el 

que resultó más efectivo para la captura de adultos del gén! 

ro Anastrepha fue el atrayente ENT. 70.055* al 2 % t 3 % de 

bórax. (Valencia, G. y Sánchez, R. 1971b). 

Del trabajo intitulado "Fluctuación de la población 

de la mosca mexicana de la fruta Anastrepha spp. en cítricos 

en la zona de Coatepec, Ver.", el autor concluye: 

La mosca mexicana de la fruta presenta su mayor pobl! 

ción en los meses de julio, agosto y septiembre en frutos de 

naranja en el área de Coatepec, Ver. Las fórmulas más efica

ces de atrayentes fueron: 3 gr de ENT. 70.055* + 6 gr de bó

rax disueltos en 300 ml de agua por trampa y 9 gr de ENT. 

70.055* + 12 gr de bórax disueltos en 300 ml de agua por 

trampa. Las soluciones se prepararon en el campo en el momen 

to en que eran removidas (Valencia, G. 1972). 

Otro trabajo que destaca por la similitud de objetivos 

con el presente trabajo, es el realizado por Durán, P. et al. 

(1976). En su trabajo ''Estudios ecológicos de dípteros en la 

región frutícola del municipio de Texcoco, México", se resu

me: 

* Levadura Torula ENT. 70.055 
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Los datos de campo se obtuvieron en San Miguel Tlai~ 

pan y en San Dieguito, pequeñas áreas frutícolas cercanas a 

la ciudad de Texcoco, Méx. 

Para la detección de los organismos se utilizó un 

atrayente elaborado con piña y melaza; atrayente recomenda

do por el Departamento de Control Biológico de la Dirección 

General de Sanidad Vegetal SARH. 

En los resultados se analiza que en San Miguel Tlai~ 

pan se colectaron 28 especies de dípteros correspondiendo a 

14 familias y en San Dieguito se colectaron un total de 22 

especies de dípteros correspondiendo a las mismas 14 fami-

1 ias. Las especies capturadas con mayor incidencia fueron: 

Drosophila repleta wirth, OxysarcoJ~•iíl ventricosa wulp, 

Earomyia sp, 5ylvicola sp e Hydrot:1e1 ·>P. 

El atrayente utilizado es especifico para insectos de 

la Familia Teohritidae o moscas de la fruta. Con base en las 

características del atrayente la población de Tephritidae es 

baja en ambas áreas. 

De acuerdo a los hábitos alimenticios se observa que 

los insectos saprófitos, Fitófagos, hematófagos, parasitoi

des y depredadores fueron los más capturados. El hecho de 

haber capturado un alto número de saprÓfitos se debe a la 

descomposición d€ las frutas y en ambas áreas se localizan 
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granjas familiares, habiendo de esta manera mucha materia en 

descomposición. 
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IV. CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

IV.l. Localfzaci6n 

El área de estudio se encuentra localizada en la pl~ 

nicie costera central del Estado de Veracruz, (Fig. 1) den-

tro de la sección V del Distrito de Riego No. 035 La Anti-

gua, Ver. (Fig. 2). Se enclava en el Municipio de Manlio Fa 

bio Altamirano a los 19°10' latitud Norte y 96°16' longitud 

Oeste, con respecto al meridiano de Greenwich. 

IV.2. Clima 

El clima prevaleciente durante gran parte del año en 

la región es el cálido sub-h~medo que seg~n En~iaueta Gar-

cía (1973) corresponde al tipo A,., (w) (l') g de acuerdo al 
'N<.. 

sistema de clasiricaci6n de Koeppen, con una precipitación 

pluvial media anual de 1400 mm distribuidas entre los meses 

de mayo a·octubre y con una temperatura media anual de 25°C. 

Tambi6n son importantes los vientos uur·ealt•s conucidu:s como 

nortes, cuyas rachas algunas veces alcanzan 120 km/hr com-

prendidos entre los meses ue noviembre a mayo. Estos vientos 

bajan la temperatura entre 15 y 10°C cuando se presentan. 
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IV.3. Vegetac16n 

=>;;-

La vegetación del área de estudio se clasifica como 

una selva baja caducifolia, según Gómez - Pompa (1978). 

En las zonas con un clima caliente y seco se encuen

tra este tipo de vegetación, en regiones con menos de 1 500 

mm de precipitación y con una época de sequía muy pronunci~ 

da, la que puede durar hasta más de seis meses (fi9. 6). La 

vegetación alcanza hasta 10 m de altura pero usualmente es 

más baja. Durante la época de sequía la mayoría de los árb~ 

les permanecen sin hojas, sin embargo algunas plantas sí 

las conservan. Esta comunidad crece en suelos derivados de 

calizas y éstas son de color obscuro, aunque este tipo de 

vegetación puede encontrarse también en otro substrato (G~ 

mez - Pompa, 1978). 

IV.4. Suelos 

Los suelos en el área de estudio se clasifican 1como 

sigue: Planosoles y Vertisoles. Estos suelos se conocen muy 

poco, pero se encuentran en localidades restringidas, en 

áreas de tópografia muy plana dentro del Estado. Algunos ti 

pos de vegetación muy característicos crecen sobre estos 

suelos, entre ellos podemos citar: los palmares, las selvas 

bajas y las sábanas. En muchos casos, estos suelos tienen 
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el horizonte más pálido, el cual se ha denominado comúnmente 

horizonte pseudoglei, Muchos de estos suelos se inundan du

rante la época de lluvias y la superficie se seca drástica

mente en la época de sequía (GÓmez - Pompa, 1978). 

15 



OCEANO 

PACIFICO 

Fl9uro 

SECCION V DISTRITO 

PE RIEGO Nº 3!1; 

\~ ANTIGUA VE~/ 
\ 
\ 

CIUDAD 

OE 

N 

' o 

u 

LOCALIZACION OEL AREA DE ESTUDIO 



A CRECIDATH - CP 

A 2 Fi neo Sovu lo 

A 3 El Pozo 

A 4 Po10 Son Juan 

A 5 Roncho Limonea 

La Antiguo, Ver. 

Eac. 

1 
1 

•. ~;,0001 



V. MATERIALES Y METODOS 

V.l. Materiales 

A continuación se enlista el material utilizado duran 

te el presente trabajo: 

Trampas McPhail 

Frascos de 500 ml 

Pinzas 

Coladera 

Garrocha 

Atrayente Bayer 

Cáscaras de piña 

Piloncillo 

Malatión 

Lápiz 

V.2. Metodologfa de trampeo 

Libreta de campo 

Charola de hule 

Contador de mano 

Alambre galvanizado 

Tela de alambre 

Cinta para marcar 

Marcador indeleble 

Tapones de hule 

Vitrolero de 3 lt 

El presente trabajo se inició el día 10 de junio de 

1981 y ae dejaron de recabar datos hasta el 29 de julio de 

1982. Para la captura de dípteros se utilizaron trampas de 

tipo McPhail, las cuales se colocaron entre árboles de mango 
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(Manguifera indica), naranja (Citrus sinensis), guayaba 

(Psidium guajaba) y papaya (Carica sp.). La selección de 

este tipo de trampa fue en base a que son las ideales para 

pruebas con atrayentes alimenticios. 

Las trampas correspondientes a papaya se colocaron 

en tripiis hechos a mano con ramas de cocuite, Gliricida 

sepiu~ (Jack) Steud. Estas trampas se situaron a un lado de 

los papayos para no da~arlos ya que son olantas fr¡giles, 

quedando a una altura de 1.5 m y distanciadas entre si por 

10 m. 

Las trampas se enumeraron de la siguiente manera: 

los números 1 y 3 correspondieron a las trampas con atra

yentes Bayer y los números 2 y 4 correspondieron al atraye~ 

te de piña, quedando así s~paradas y distribuidas de la si

guiente manera (fig. 2l: 

Sitio 

Sitio 2 

Sitio 3 

Sitio 4 

Sitio 5 

CRECIDATH - - - - - - - Mango 3 y 4 y 

Papaya 3 y 4 

Finca Sayula - - - - - Mango 1 y 2 

Naranja y 2 

El Pozo de MR. Papaya 1 y 2 

Paso Sn Juan Guayaba 3 y 4 

Rancho Limones Naranja 3 y 4 

Guayaba y 2 
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El lugar de trampeo se seleccionó aproximadamente en 

la parte central del cultivo para mango, naranja y papaya. 

Para guayaba las trampas se colocaron en los árboles que ha

bía en los huertos familiares, quedando a una altura de 4 m. 

En las plantaciones de mango y naranja las trampas quedaron 

separadas 30 m entre si y en el árbol a una altura de 5 m y 

3 m respectivamente. 

Se colocaron cuatro trampas por cultivo de las cua

les dos contenían atrayente de Bayer y las otras dos atra

yente de piña. En total fueron 16 trampas, que se muestrea

ban cada semana. dando un total de 64 muestreos al mes duran 

te los 14 meses que duró el experimento. Así se efectuaron 

un total de 8g6 trampeos en un área aproximada de 1043.6 

has. CFig. 2l. 

Durante la primera semana del mes de noviembre de 

1g81 se ies diseñaron y colocaron aros de alambre galvaniz! 

do a las trampas para protegerlas de los "nortes", debido a 

que quedaban muy expuestas al contacto de las ramas gruesas 

y esto ocasionaba la rotura de la trampa. Posteriormente en 

diciembre de 1981, se les colocó a las trampas que contenia11 

el atrayente de pi~a. una malla tipo criba, con una abertu 

ra de 1 cm de lado, con la finalidad de reducir la cantidad 

de palomillas y mariposas.ya que en un momento dado era tal 

la cantidad de éstas, que cubrían el atrayente. 
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Cabe mencionar aquí el funcionamiento de la trampa. 

La captura del insecto se realiza mediante la entrada de és 

te a la trampa por un orificio central inferior, atraído 

por el cebo (Fig. 3). El material capturado en el atrayente 

de la trampa se pasaba por un tamiz agregándole agua, hasta 

que quedara limpio y Poderlo cuantificar, esto se hizo en 

cada muestreo. 

Una vez en el laboratorio se vertía la muestra en 

una charola de hule con agua, separándose y contándose el 

material. Para facilitar el conteo se utiliz6 un contador 

de mano. S6lo se cuantificaron organismos adultos en un 

principio se identificaron los insectos hasta familia uti-

1 izando las claves de Borror, Delong y Triplehorn (1g76). 

Luego por comparación se continuó el cont~o y seoaraci6n 

de las familias. 

Tanto el atrayente alimenticio como el material bi~ 

lógico colectado, fueron removidos para su procesamiento 

semanalmente. 

Después se volvía a colocar en cada trampa 250 ml 

de atrayente nuevo. 

V.3. Preparacic5n de a trayentes 

21 



Se utilizaron dos atrayentes alimenticios, uno a ba 

se de jarabe de piña con jarabe de piloncillo y el otro un 

hidrolizado de soya comercial (Bayer), este Último utiliza-

do como cebo para la mosca mexicana de la fruta Anastrepha 

lud ens, en aspersiones f i tosan i tar i as. 

Los atrayentes se preparaban en el laboratorio y de 

ahí se transportaban al campo en frascos de medio litro, 

previamente etiquetados. La preparaci6n de los atrayentes 

se hizo según fórmula del Departamento de Control Biológico 

de la Dirección General de Sanidad Vegetal. 

Atrayente de piña.- En 1000 ml de agua se añadieron 

50 ml de jarabe concentrado de piloncillo*, más 10 ml de j! 

rabe de piña natural (tepache, más 3 ml de malatión al 50 % 

C. E.). 

Atrayente Bayer.- A 1000 ml de agua se añaden 3 ml 

del atrayente (preparado ya comercialmente), más 3 ml de ma 

latión. El ingrediente activo de este atrayente es un hidr~ 

!izado de soya. 

V.4. Procesamiento de los datos 

* A 50 ml de agua se agregan trozos de piloncillo moliéndo 

se ~asta obtener una s9lución concentrada. 
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El procesamiento estadístico de los datos se real! 

z6 en la computadora del Centro de Estadistica y Cálculo 

del Colegio de Postgraduados de Chapingo, Méx. El análisis 

consistió en agrupar medias de acuerdo a cada una de las 

familias, frutales y atrayentes, para cada una de las fe

chas de trampeo. En este caso cada fecha de trampeo proce

sada en la computadora correspondi6 al total de insectos 

contados entre el número de colectas llevadas a cabo duran 

te el mes. Este agrupamiento se tomó como base para la el! 

boración de cuadros y gráficas correspondientes. Dichos cua 

dros y gráficas manifiestan la distribuci6n poblacional de 

las familias encontradas, la cual es muy significativa a 

lo largo de la investigación. L~s gráficas se elaboraron 

en hojas de papel semi-logarítmico de 5 ciclos por 70 div! 

sione~ con la finalidad de evitar la desproporción, ya que 

hubo colectas que tuvieron tanto conteos muy altos, así co 

mo muy bajos, esto se puede apreciar en las mismas. 
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Fioura 3 Mecanismo del Funcionamiento de lo trompo McPhail. 



VI. RESULTADOS Y DISCUSION 

VI.l. H&bitos caracterfsticos de larvas y 

adultos 

El Cuadro 1 presenta en forma resumida los diferen

tes ·hábitos de larvas y adultos de las 29 familias colecta-

das. 

La mayoría de las familias en su estado larvario 

presentan diversas características como son: larvas relacio-

nadas con la vegetación en descomposición, acuáticas, depre-

dadoras, etc. También los hábitos de algunos adultos refle-

jan características semejantes a los lugares de desarrollo y 

otras variantes como son polinizadores, transmisores de en-

fermedades, etc. 

Las familias de dípteros que se presentan no solo 

están relacionadas con los frutales, sino que responden a 

una interacción directa con los factores del medio ambiente, 

así corno a aspectos locales del lugar en donde se colocaron 

las trampas junto con la acción de los atrayentes. 
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VI.2. Efecto de atrayentes 

En el Cuadro 2 se aprecia el efecto de los atraye~ 

tes en relación al promedio global y porcentaje de organis

mos colectados. Comparando a los dos atrayentes, el n~mero 

de ejemplares capturados por cada uno contrasta mucho. 

Con el atrayente de piña, se capturaron un total 

de 14,248 ejemplares de un total de 27 familias. 

Por lo que corresponde al atrayente Bayer se cole~ 

tó un total de 432,4 ejemplares y una diversidad de 24 faml 

lias. Esta cantidad tan baja en el promedio por familia y 

n~mero de ejemplares seguramente está relacionada con la 

fÓrniui.a comercial del producto, lii ~u.11 n,J se fermenta a 

trav&s del tiempo, además de ser más sel9c~iva. 

Una vez analizados los resultados en forma global 

y porcentual se aprecia que las familias aue tienen una 

significancia importante, son la Drosophilidae y Phoridae 

(Fig. 4 y 5). Puede observars8 en la gráfica correspondie~ 

te a Drosophilidae, que es m.oc:t'o r:1ayor la. captura con el 

atrayente de piña que con el ·Jtro .citr·ayente 1. la curva del 

atrayente Bayer expresa menor cantidad de organismos). Pue 

de observarse tambiin que el punto máximo para ambas curvas 

se alcanza en junio de 1982. 
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Con respecto a la familia Phoridae puede observarse 

también una diferencia, sólo que aquí es el atrayente Bayer 

el que logra una mayor captura de organismos. En ambas se al 

canza también un punto máximo en junio de 1982. 
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Cuadro 1. Características de larvas y adultos de los dlptAros capturados, en relaci6n con su 

hábitat y su alimentaci6n, en la secci6n V del Distrito de fliego No. 035 La Antigua, Ve1" 

Familia ... 

Tipulidae 

0 sychodidae 

t:u lle idae 

l:;hironomidae 

Myce toph il ida e 

Sciaridae 

t:itratiomyidae 

labanidae 

N2 de 
Es pe 
cies 

1 

1 

1 

2 

Características predominantes 
de las larvas 

Ac11itica o semiacuátlca; Saprófitas; 

depredadoras 

Saprófitos; depredadoras 

Acuá t leas 

Acuiticas; Saprófi tas 

Hibitos alimenticios predominantes 
de los adultos 

Se alimentan de nectar 

Se encuentran en lugares ,húmedos; hema -
tófagas. 

~ Hematófagas 

Se encuentran en 1 ugaree húmedos. 

Depredadoras se alimentan de hongos; Lugares húme~os con vegetaci6n y hongos 

Saprófitas 

Se alimentan dP hongos, raíces, viven Lug~res húmedos sombreados 

en hongos. 

Acuit icas, Coprófagas, SaprÓfitas, 

bajo corteza 

Acuiticas, depredadoras 

Se encuentran en flores 

~ Hematófagas; se alimentan de polen y 

nectar. 



Continuación Cuadro 1, 

Familia 

Oolichopodidae 

Phor ida e 

.Syrph idae 

Micropezidae 

Neriidae 

Ropalomeridae 

Otitictae 

Hchard i ida e 

Tephri t idae 

13epsidae 

Ng de 
Es pe 
c i es 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

10 

Características precJom1nantes 
de las larvas 

Depredadoras de escarabajos; viven 

bajo corteza 

SaprÓfitas; parásitas 

Depredadoras, Saprófi tas, acuáticas 

Saprófitas 

5aprófitas 

No existen datos sobre sus hábitos 

Se alimentan de plantas, Saprófitas 

SaprÓfitas 

Hábi los alimenticios predominantes 
de los adultos 

Depredadoras 

Son comunes alrededor de vegetación en 

descomposición. 

Se encuentran en flores y plantas 

Se encuentran en lugares húmedos 

Se encuentran en cactus 

Se encuentran en exudado fresco de pal

ma. 

Se encuentran en lugares húmedos 

Se alimentan de plantas; frutos; fer Se encuentran sobre flores y frutos 

man agallas minadores 

Coprófaya~; Sapr~fitas So encuentran cerca de donde se desarro 
-

l lan las larvas. 



Continuación Cuadro 1, 

Familia 
NQ de 
E spe 
cies 

Características pr'erJoniina11l.i-·'-l 
de las larvas 

Hábito•-3 .J.1 imi:ntictos pr·c-~clcim1n·1nt r:·-:. 
l1e los ad11l l.o,, 

1-~~~~~~~--1f--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Sciomyzidae 

Lauxaniidae 

Chloropidae 

Opomyzidae 

Orosophilidae 1 

Diastatidae 1 

Anthomyiidae 1 

Muscidae 2 

Tachinidae 2 

Calliphoridae 3 

Sarcophagidae 2 

Depredador-as de car·acolec; y 1Jal1osas 

Saprófitas 

Se alimentan de tallos, parásitos; 

depredadoras; SaprÓfitas 

Se alimentan de tallos 

Saprófitas; actoparásitas; depred! 

doras 

No existen datos sobre sus hábitos 

Si;i encuentran en bn~;qut?·:,, cha1 cus, etc. 

Comunes en lugares n6medos y sombreados 

Se encuentran en diversos hibitats 

Se encuentran en lugares con mucha hie_i: 

ba, 

Se encuentran en frutos, vegetales, en 

descomposición. 

Se alimentan de plantas, tallos; de- Se alimentan de exudados. 

predadoras; acuáticas coprófagas 

Coprófagas; Saprófitas Son vectores de enfermedades 

Parásitos de insectos 

Corrófagas¡ parásiton del t10111t1re 

CoprÓf¡¡gas; parásitos de inscc. vert. Se alimentan de savia¡ exudados, jugos 

*El orden de las familias es seg~n Oorror, D. y white, R. 
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Cuadro 2. Promedio global y porcentaje de organismos adultos de DÍ~ 

teros capturados, en la Sección V del Distrito de Riego 

N2 035 La Antigua, Ver. 

ffECTO DE LOS ATRAYErHES 

Familia p i ñ a B ~ y e r 

Promedio de Promedio de 
Organismos O• Organismos % 

ripul idae 42. 1 .29 0.9 .20 

Psychooidae - - 0.3 .06 

Culicidae 566.9 3.97 10.8 2.49 

Chironomidae o. 1 ·ºº 0.4 .09 

Mycetophilidae 0.4 ·ºº - -
Sciaridae 1. 3 ·ºº 2.0 .46 

Stratiomyidae 0.3 ·ºº o. 1 .02 

Tabanidae 1 .a ·ºº 0.4 .09 

Dolichooodidae 0.5 ·ºº 0.9 .20 

Phor1dae 55.0 .38 251. 5 58 .16 

Syrph ida e 0.3 ·ºº - -
Micropez ida e 13.5 .09 0.4 .09 

Neri iclae 29.0 .20 6.3 1 .45 

Ropalorneridae 24.8 . 17 0.5 . 11 

Otitidae 16.5 . 11 2.5 .57 

Richard i idae 12.8 .08 o .1 .02 

Tephritidae 12.2 .08 17.5 4.04 

Sepsidae - - o. 1 .02 

Sciomyzidae o. 1 ·ºº - -
Lauxan i idae 32. 1 .22 2. 1 .48 

Chloropidae 0.4 ·ºº 0.5 . 11 

Opomy z ida e 0.5 .00 - -
Orosophilidae 11166.1 78.37 121. 5 28.09 

Diastatidae 0.3 ·ºº o. 1 .02 

Anthomyiidae 0.1 ·ºº - -
Muscidae 809.8 5.68 1. 8 . 41 

Tachinidae 40.5 .28 o. 1 .02 

Call i phor idae 239.5 1. 68 0.3 .6 

Sarcophag ida e 1181 . 1 8.28 11 . 3 2. 61 
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VI.3. Efecto climático 

Dentro de los factores físicos que intervienen en 

la biología de los insectos, se encuentran los climáticos co 

mo la temperatura y la precipitación. En la figura 6 se ob

servan las condiciones climatológicas prevalecientes durante 

81 período de colectas. En dicha gráfica se aprecia la rela

ción entre las condiciones climáticas y el tipo de vegeta

ción, la cual como ya se mencionó es una selva baja caducif~ 

lia. Además se observa que la asociación de la temperatura 

baja con la época de sequía y la temperatura alta con la ép~ 

ca de lluvias, se refleja en la dinámica de algunas familias 

de dípteros. 

Se graficaron los totales globales de las familias 

cuya captura de ejemplares es significativa durante todo el 

período de colectas. Tales familias son Culicidae (Fig. 7), 

Phoridae (Fig. 8) Neriidae (Fig. 9), Ropalomeridae (Fig. 10), 

Orosophilidae (f'ig. 11), Muscidae (Fig. 12),Y Caliiphoridae 

(Fig. 13) y Sar·cop~1agidae (Fig. 14). 

Familia Culicidae.- El punto de densidad más alto 

se observa en el mes de febrero de 1ga2. Es importante tam

bién el punto que se presenta en julio de 1981, ya que los 

hábitos larvarios son acuáticos; p•.•diéndose pensar que la 

cantidad más alta de organismos capturados corresponde a la 
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época de lluvia. Esta lluvia destruye a los adultos por su 

fragilidad, no así en el mes de febrero que es cuando se rea 

liza el ciclo de riego y el desarrollo de estos dípteros 

(adultos) no se ve afectado. Se deduce por lo tanto que es 

por esta razón que el punto más alto es en dicho mes. 

Familia Phoridae.- Esta familia se colectó princi

palmente con trampas de atrayente Bayer. Su punto máximo se 

alcanza durante el mes de diciembre de 1981; probablemente 

para este tiempo la materia vegetal en descomposición es al

ta y las condiciones climatológicas óptimas para su desarro

llo. 

Familias Neriidae y Ropalomeridae.- Se puede pen

sar que estas dos familias tienen un ciclo anual de desarro

llo, pues se presentan sólo en un determinado período de 

tiempo durante las colectas (Fig. 9 y 10). Ambas familias 

son características de zonas tropicales (así como Richardidae), 

siendo sus promedios no muy altos. Los Neriidae presentan su 

punto máximo en el mes de octubre de 1981. La familia 

Ropalomeridae presenta dos puntos máximos que se alcanzan en 

los meses de julio y octubre de 1981 respectivamente. 

Familia Orosophilidae.- Son organismos que tienen 

un ciclo muy corto de desarrollo. Son atraídos poderosamente 

por substancias en descomposición (fermentos principalmente). 

En g~neral es una familia cuya captura global es muy alta. 
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En el caso del atrayente de piña, que fue con el que 

se capturó una gran cantidad de estos organismos, se observa 

en la gráfica un punto máximo en julio de 1981, decreciendo 

durante los meses de noviembre a enero. Esto responde proba

blemente a las condiciones climatológicas características de 

este lugar, en donde se presentan bajas temperaturas acompa

ñadas de vientos fuertes lnortes). Posteriormente se presen

tan dos puntos relativamente altos en comparación al anterior, 

en los meses de marzo y mayo de 1982. Esto se debe probabl~ 

mente a las condiciones que se presentan en relación a la tem 

porada de riego. 

Familia Muscidae.- Esta familia presenta dos puntos 

má,imos de captura en los meses de julio de 1981 y mayo de 

1982. Por su dinámica se puede peílsar que esto está asociado 

a circunstancias locales y medioambientales. P0r ejemplo en 

los dos meses se en:uentran los medios ad~cuados para su de 

sarrollo, ya que son Jrganismos que se desarrollan en materia 

vagetal y animal en descomposición. 

Familia Calliphoridae.- Presenta un punto máximo en 

el mes de octubre de 1981, decayendo paulatinamente en el mes 

de marzo de 1982. Esto da la pa •. c1 a pensar que una vez que 

hubo al medio adecuado para el desarrollo de estos insectos, 

se dispara la población c~·1 consec~enci~ natural. Pero a me 

dida que pasa la temporada h~meda y el suelo se va secando, 

las condiciones no son ya favorables para su desarrollo y la 

población va disminuyendo. 
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Familia Sarcophagidae.- Presenta dos puntos máxi

mos más o menos con la misma población uno es en julio y 

otro en octubre de 1981, al igual que la familia anterior 

presenta su disminución en la temporada de secas, con la 

diferencia de que en esta familia sus puntos mínimos no 

son tan bajos como en la familia anterior, se piensa tam

bi&n que su alta incidencia se debe al medio adecuado pa

ra su desarrollo el cual se encuentra en la temporada hú

meda. 
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VI .4. Efecto del muestreo según el frutal 

La diversidad de familias colectadas en cada uno de 

los huertos, se debe a las características locales y cultura 

les que tiene cada lugar. 

En los huertos de naranja y mango cuyos árboles son 

perenes, se utilizan también para el pastoreo de grandes ha-

tos de ganado bovino (100 cabezas o más), obteniendo asi un 

doble propósito: por un lado cosecha de frutos y por otro 

producción de leche y carne. Esto sucede en el Rancho Limones 

y en la Finca Sayula. 

Lo anterior no sucede en los huertos de papaya y 

guayaba. La papaya, que es actualmente un cultivo anual, re-

quiere de prácticas culturales para su establecimiento. Estas 

prácticas comprenden barbecho, paso de rastra, surcado, des-

hierbe, etc.,lo que da como resultado una diversidad e inci-

ciencia de insectos saprófitos baja (Cuadro 3), al modificar 

las condiciones biÓticas y abióticas del suPlo. 

Ahora bien, además, en los huertos familiares donde 

se colocaron las trampas se crían animales domésticos y se 

cuenta también con otros frutales, aparte de guayaba. 

Por las características antes mencionadas, en los 

frutales se podría explicar el porqué de la baja incidencia 
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de moscas de la fruta en ellos (Fig. 171. La diversidad com

prende 10 especies diferentes de tefrítidos, cuya población 

es muy baja. Cinco especies del género Anastrepha, dos esp~ 

cies del género Acrotenia, una especie del género Hexacheta, 

una especie del género Pseudacrotenia y una especie del gé

nero Tetreuaresta. En cuanto a la baja incidencia, esta 

puede estar relacionada con el rompimiento del ciclo bioló

gico natural de la mosca, ya que el estado de pupa se reall 

za en el suelo y por las características mencionadas (past~ 

reo, compactación, defecación, alimentación, etc.) es prob~ 

ble que se destruya la pupa y disminuya así la población de 

tefrítidos que invadieron y se reprodujeron en estos huertos. 

Lo cual estaría quizás también en relación con el lapso en 

que efectúa su ciclo biológico,ya que aquellas especies que 

tengan un ciclo biológico corto serían menos afectadas que 

las de ciclo biológico largo, además de que pueden ser or

ganismos de retorno largo. 

~l Cuadro 3 corresponde al promedio global de or

ganismos adultos colectados en los frutales. En este cuadro 

se observa que en la -guayaba se capturó un total de 19 fam..!_ 

lias. Las más numerosas en ejemplares fueron: Drosophilidae, 

Sarcophagidae, Muscidae, Calliphoridae, Culicidae y las res 

tantes con una población relativamente baja. 

En naranja se capturó un total de 27 familias. Sien 

do las de mayor densidad: Drosophilidae, Culicidae, 
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Sarcophagidae, Muscidae, Phoridae y las restantes con una p~ 

blación relativamente baja. 

En papaya se capturó un total de 14 familias, sien-

do las de mayor densidad: Drosophilidae, Sarcophagidae, 

Phoridae y las restantes con una población relativamente ba-

Por Último, en mango se capturó un total de 21 fami-

lias, siendo las de mayor densidad: Drosophilidae, 

Sarcophagidae, Muscidae y las restantes con una población re-

lativamente baja. 

Las ~ráf icas correspondientes a esta sección compre~ 

den las familias cuya población fue muy numerosa y por ello 

significativa como se manifiesta en el Cuadro N2 3. De esta 

manera se presenta la dinámica de la población de las fami-

lias: Cul1cidae, Phoridae, Tephritidae, Drosophilidae, 

Muscidae, Calliphoridae y Sarcophagidae. 

Familia Culicidae.- La dinámica de los culícidos en 

cada uno de los frutales fue variable, apreciándose en el cul 

tivo de naranja ~n promedio mayor de individuos. Donde se pr! 

sentó el promedio más bajo fue en el cultivo de mango. 

Los puntos máximos son: para naranja y papaya el mes 

de febrero de 1982, para guayaba y mango el mes de julio de 
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Familia Ptioridae.- La mayor actividad de eatos org! 

niamoa, •• encuentra comprendida entre los mtaes de octubre 

y enero para todo• loa frutales. ~•1 ttnemoa qut en naranja, 

Quayao& y mango, su punto mi•imo et alcanza en el mea de di 

c1emore ~• ige, y tl ~· papay~ en enero de 1982 <Fig. 101. 

Familia Tepnritiaae.- Est& '' un& familia de dipt! 

ros muy importante ya Que s~n los únicos organismos que tie 

nen una relación directa con los frutales (moscas de la fru 

tal. La infestaci6n de estos insectos ocasiona pérdidas ec2 

nómicas cuantiosas cuando se manifiestan como plagas. 

Los resultados de esta familia se observan en la 

Fig. i1. La mayor captura de indi~iduos para los cultivos 

de guayaba, mango y naranja son en los meses de noviembre de 

1981, febrero y marzo oe 1902 respectivamente. 

Familia Drosophilidae.- Se puede observar que los 

puntos máximos para los frutales son los siguientes: para 

mango en el mes de julio de 1961, para guayaba en el mes de 

julio de 1962, para naranja el mes de marzo de 1962 y para 

papaya el mes de mayo de 1962 (Fig. 18). 

Esta familia está íntimamente relacionada con los 

frutales, pues sus organismos S~/f~producen en frutos en 
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tos. pues éstos se ::J11til1z11.n paril\ pastcr.eo (íig. ~ fl. 

tiene relación ~ire=ta co" los frMt~les. En guayaba se alean 

za el punto mixi~~ en octubre de 19ei, e~~ª"~º ~l mes ~e J~ 

lio de 1981, en na~anja el mes de enero de 1982 y en p11.paya 

el mes ~e diciem~re ~e 1981 (Fig. 201. 

Familia Sarcopnagidae.- Se observan los puntos máx~ 

mos para el cultivo de guayaba en el mes de octubre de 1981, 

parj mango en julio de 1981, para naranja en enero de 1982 y 

para papaya en diciembre de 1981 (Fig. 211. 

También esta familia como las dos 11.nteriores no es-

tá relacionada directamente con los frutales, pero tiene una 
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función muy importante en la incorporación de materiales en 

descomposición al suelo. Su presencia se debe también a la 

presencia de ganado en los alrededores y a la cría de anima 

les domésticos en los huertos de guayaba. 
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Cuadro 3. Promedio de individuos adultos capturados en 4 trampas/ 

frutal en la Sección V del Distrito de Riego No. 035 

La Antigua, Ver. 

ORDEN DIPTERA Promedio total/trampa 

Familia Guayaba Naranja Papaya Mango 

Tipulidae 10.25 64.75 9.25 1. 75 

Psichdidae - 0.50 - -
Culicidae 1 59. 50 883.00 64.00 48.75 

Chi ronomidae - o. 75 0.25 -
Myce toph il idae - 0.75 - -
Sc.iaridae 1. 75 3.75 0.75 0.25 

Stra t iomyidae 0.25 0.50 - -
Taban idae 3.00 0.75 - 0.50 

Dolichopodidae - 2.75 - -
Phoridae 68.00 330.00 133.00 82.00 

Syrph ida e 0.25 0.25 - -
Micropez ida e 4.00 8.75 1. 75 13.25 

Neriidae 38.75 17.50 2.00 12.25 

Ropalomeridae 18.75 7.75 - 24.00 

Oti t idae 18.75 14.50 3.50 0.25 

Richardidae 3.50 11 . ºº - 11. 25 

Tephritidae 17. 75 16.00 0.75 25.00 

Sepsidae - 0.25 - -
Sciomyz idae - 0.25 - -
Lauxaniidae 1.75 65.50 - 1. 25 

Ch lo ropidae - 0.50 - 1. 25 

Opomyzidae - 0.25 - 0,75 

Drosoph i l idae 7186.25 8771. 50 595.25 6022.25 

Diastat ida e - - - 0.75 

Ant.homyiidae - - - 0.25 

Muse idae 1087.75 396.25 11. 25 154.75 

Tachinidae 47.00 7.75 0.25 26.25 

Cal! iphoridae 342.50 27. 75 10.25 99.00 

Sarcophag idae 
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Vl.5. Otros Ordenes de insectos capturados 

ts importante hacer notar la captura de otros 

Órdenes de insectos además de los dípteros. Tales 

Órdenes son: 

ORDEN 

OrtÓptera 

Hemíptera 

Homóptera 

Neu róp te ra 

Coleóptera 

LepidÓpte~a 

H1menóptera 

FAMILIAS 

Blattidae, Grylliaae y Tett~ 

goniidae. 

Reduviidae y Pentatomidae 

Membracidae, Cicadellidae, 

Cicadidae y Dictyopharidae. 

Chrysopidae. 

Curcul ionidae, Staphyl inidae, 

Nitidulidae, Chrysomelidae, Sea 

rabaeidae, Cantharidae y Cera~ 

bycidac. 

Ctenuch1a1e, Nymohalidae, Heli 

coniidae, Satyriaae y otras p~ 

lomillas. 

Formicidae, Braconidae, Vesoi. 

dae, Apiaae y Ch~l~1didae. 

CUADRO 4, Otros Órdenes de insectos 

capturados y sus familias. 
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VII. CONCLUSIONES 

Con el atraye11te de piña se capturó un total de 

14,248 organismos ubicados an 27 familias, mientras que con 

el atrayente Bayer se capturó un total de 432.4 organismos 

ubicados en 24 familias. En total se determinaron 29 fami

lias para los dos atrayentes. De estas cifras se puede de

ducir, que los dos 2trayentes utilizados ejercen un efecto 

semejante de atracción, ya que ambos capturaron un número 

de familias similar. Se observa también que a pesar de te

ner una composición química diferente, no tienen especifi

cidad para la captura de una determinada familia (Cuadro 2). 

Esta falta de selectividad se observa no solo a nivel de 

familia, sino también a nivel de orden, ya que se captura

ron organismos de otros Órdenes (Cuadro 4), 

Por otro lado es importante hacer mención que se 

pensó en utilizar la trampa McPhail en este trabajo, debido 

a que está reportada para la captura de tephrítidos. Sin 

embargo se pudo comprooar durante las colectas que la tra~ 

pa no es selectiva para tephrítidos Únicamente, sino que 

captura un buen número de organismos de otras familias del 

Orden Díptera e incluso de otros Órdenes de insectos. 
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Se manifiesta en la Figura 22 una conclusión glo

bal en relación a las familias capturadas. Del total de 

las familias determinadas durante el presente trabajo des

tacan por su incidencia g de ellas. Entre estas 9 familias 

existen diferencias notables en cuanto a su densidad pobl! 

cional. 

Puede observarse por el análisis de la gráfica 

que la familia más importante para los cuatro frutales es 

Drosophilidae. Esta familia es definitivamente la más nume 

rosa, siendo la diferencia muy notable, entre ésta y la fa 

milia Sarcophagid~e que es la que le sigue en aensidad. 

Otras familias también importantes por su incidencia en 

:os cuatro frutale5 en común, fueron Sarcopnagidae y 

Musc1oae, aunque ~Sta Última no f~e importante en papaya. 

Ad~más la familia Culicidae en naranja es muy abundante. 

Por lo qLe se refiere al ciclo 01ol691co de las 

nueve familias tratadas se deduc,¡ que siete de ellas son p~ 

livoltinas y dos son univoltinas. Se puede pensar que las 

especies polivoltinas presentan una mejor adaptaci6n, ya 

que no dejan de presentarse aún cuando las condiciones el! 

matolÓgicas varíen o llegan a ser adversas en ciertos mo

mentos. De aquí que las familiéis con mayor nC1rnero de indi 

viduos son las que se mantienen presentes en los huertos 

durante todo el trabajo, sobreviviendo al frío, llu~1a, 

vientos, etc. Además que sus ciclos biológicos son muy cor 
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tos, a diferencia de las univoltinas. 

Los Dípteros presentes en el trabajo responden 

esencialmente más a las condiciones locales que al tipo de 

frutal, esto es debido a los hábitos alimenticios larvales 

de la mayoría de las familias las cuales son saprÓfitas, 

coprófagas y acuáticas principalmente. Porque la mayor di

versidad se encontró presente en los lugares que presentan 

condiciones favorables para su desarrollo como son: materia 

orgánica en descúmposición, cría de animales domésticos, 

humedad constante, pastoreo,etc., en cambio donde no hay 

estas condiciones como es el caso del cultivo de papaya, 

la diversidad y densidad de organismos adultos capturados 

es menor (Fig. 22). 

Cabe hacer énfasis del pastoreo que se efectúa en 

los huertos de mango y naranj~ ya que esto fue determinan

te para que se capturara la mayoría de adultos de las fami 

lias cuyas características son saprófitas, debido al estiér 

col y también al ciclo de riego el cual favorece al cambio 

de las condiciones bióticas y abióticas del suelo. 

El número de tef rítidos que se registró en los 

huertos de frutales durante el desarrollo del presente tr! 

bajo fue tan bajo que no se puede considerar significativo. 

Teniendo en cuenta que la Familia Tephritidae es la más 

impdrtante en cuanto a Plagas se refiere, se puede ver que 
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no existen problemas críticos causados por estos organismos 

en los frutales que se trabajaron. Esto es muy notorio en 

papaya en donde la presencia de tephrítidos fue mínima 

(Cuadro 31. Además la incidencia fue mayor en el mes de 

febrero de 1982 en los huertos de mango y en marzo de 1982 

en los huertos de naranja (Fig. 17). 

Valencia, G. y Sánchez, R. (1971 al determinaron 

tres especies del género Anastrepha. En el presente traba

jo se encontraron cinco especies del mismo género, así que 

por lo menos hay dos especies más aparte de las reportadas 

por Valencia, G. y Sánchez, R., también se capturaron cua

tro géneros más de la Familia Tephritidae, una especie del 

género Hexacheta, una especie dr:: 1énero Tetre1Jaresta, una 

esoecie del género Pseudacrotenia y dos especies del género 

Acroten1a. 

Se trató de reforzar la utilidad de este trabajo 

con datos concreto~ referentes a las oérdidas ocasionadas 

por las moscas de las frutas en huertos de frutales, sin 

~mbargo no se obtuvieron estos datos, ya que las instituci~ 

nes relacionadas con estos censos no tienen la información 

actualizada y en otras no hay datos reales al respecto, 

por lo menos para la zona central del Estado de Veracruz. 
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