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RESUMEN 

En las plantaciones de banano orgánico, convencional y generalmente en todos los 

géneros musa, el picudo negro (Cosmopolites sordidus) y picudo rayado (Metamasius 

hemipterus), son plagas importantes que afectan a la producción en la actualidad, se 

controlan con diferentes insecticidas líquidos, altamente peligrosos que afectan la 

seguridad, salud humana y el medio ambiente; es por eso la elaboración y uso de trampas 

con diferentes atrayentes, se considera como alternativa o medida preventiva para reducir 

y controlar las poblaciones de picudos, sin embargo, poco se conoce sobre su utilización 

y eficiencia en las bananeras de la provincia. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar las diferentes trampas 

con atrayentes, para colectar y controlar el picudo negro (C. sordidus) y rayado (M. 

hemipterus), en un cultivo de banano orgánico. El trabajo de investigación se realizó en 

la finca ´´La Comuna El Cambio´´, ubicada en la parroquia El Cambio del cantón 

Machala.  

En condiciones de campo las trampas cuña en cepa con el uso de melaza, puré de banano 

y picudín, presentaron comparación con sus diferencias significativas y la mayor 

eficiencia de picudos negros, promedio de 27,67, 27,33 y 26,33 insectos a recolectar al 

tercer y sexto día respectivamente, mientras que las trampas semicilíndricas en 

pseudotallo con picudín, puré de banano y  melaza, determinaron el mejor efecto en 

promedio de 10,00, 9.00 y 8.00 especímenes de picudos rayados a recolectar al primero 

y tercer día de frecuencia a valorar. 

La eficiencia de las trampas con atrayente fue disminuyendo, la atracción del picudo 

negro y rayado a media que aumentaba el número de días. Se presentaron diferencias 

estadísticas de sus medias en los tratamientos, pero con mayor recolección de numero de 

picudos negros y rayados por trampas evaluadas. 

Los efectos obtenidos del presente estudio indica la eficiencia, del uso de trampa cuña en 

cepa utilizando melaza, puré de banano y picudín, para la recolección y control de picudo 

negro, mientras que en picudo rayado utilizando la trampa semicilíndrica en pseudotallo 

con los mismos tres atrayentes ya nombrados, son eficientes para la recolección y 

monitoreo en la plantación de banano orgánico. 

Palabras claves: Picudos, orgánico, trampa, atrayente, control, eficiencia y producción. 
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ABSTRACT 

In organic and conventional banana plantations, and generally in all musa genera, the 

black weevil (Cosmopolites sordidus) and the striped weevil (Metamasius hemipterus), 

are important pests that affect production today, they are controlled with different liquid 

insecticides, highly dangerous that affect safety, human health and the environment; That 

is why the elaboration and use of traps with different attractants is considered as an 

alternative or preventive measure to reduce and control weevil populations, however, 

little is known about their use and efficiency in the province's banana plantations. 

 

The objective of this research work was to evaluate the different traps with attractants, to 

collect and control the black weevil (C. sordidus) and striped weevil (M. hemipterus), in 

an organic banana crop. The research work was carried out in the ´´ The Commune The 

Change´´ farm, located in the El Cambio parish of the Machala canton. 

 

Under field conditions, wedge traps in strain with the use of molasses, banana puree and 

picudín, presented a comparison with their significant differences and the highest 

efficiency of black weevils, average of 27.67, 27.33 and 26.33 insects per collect on the 

third and sixth day, respectively, while the semi-cylindrical traps in pseudostem with 

weevil, banana puree and molasses, determined the best effect on average of 10.00, 9.00 

and 8.00 specimens of striped weevils to collect on the first and third day of frequency to 

assess. 

 

The efficiency of the traps with attractant was decreasing, the attraction of the black and 

striped palm weevil as the number of days increased. Statistical differences of their means 

in the treatments were presented, but with a greater collection of the number of black and 

striped weevils by traps evaluated. 

 

The effects obtained from the present study indicate the efficiency of the use of a wedge 

trap in strain using molasses, banana puree and weevil, for the collection and control of 

black weevil, while in striped weevil using the semi-cylindrical trap in pseudostem with 

the same three attractants already named, are efficient for collection and monitoring in 

the organic banana plantation. 

 

Key words: Weevils, organic, trap, attractant, control, efficiency and production. 
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CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN 

La producción de banano en Ecuador es una de las actividades agrícolas de mayor 

aporte económico en nuestro país, el 90% del banano que se exporta a nivel mundial 

proviene de las regiones de América Latina y el Caribe, sin embargo, en las plantaciones 

de banano se presentan afectadas por la intervención de plagas y enfermedades que 

disminuyen la producción y calidad de la fruta (Solera, 2017). 

 

El cultivo de banano promueve plazas de trabajo para dinamizar la economía en la 

Provincia de El Oro; el 42% aproximadamente, se la asocia a pequeños productores, 

mientras que en las provincias del Guayas y Los Ríos, esta se ejecuta de manera 

mayoritaria por grandes productores (MCE., 2017). 

 

La producción de banano orgánico y convencional disminuye prolongadamente, por 

varios factores que afectan el normal crecimiento, desarrollo y productividad del cultivo, 

entre los factores se encuentran las condiciones climáticas adversas, falta de asistencia 

técnica, el mal manejo del cultivo y manejo integral de plagas y enfermedades. La 

importancia del picudo negro (C. sordidus), rayado (M. hemipterus), en altas poblaciones 

en su estado larval producen galerías en el cormo y pseudotallo de las plantas, afectando 

como daño directo al tejido conductivo, sistema radicular, desbalances nutricionales, 

volcamiento, pudriciones y daño indirecto por medio de galerías se introducen hongos 

patógenos como el Fusarium oxisporum lo que obliga al productor a tomar medidas de 

controles  (Armijos, 2008). 

 

La dinámica de población de picudo negro y rayado en plantaciones de banano, se 

encuentran en la actualidad en mitigar el uso y aplicación de plaguicidas en las 

plantaciones. El control de poblaciones de picudos, mediante su captura con diferentes 

trampas y atrayente, reducen su umbral de daño ya que los adultos a colectar son aislados 

y eliminados del cultivo en producción (Armendáriz, 2016). 

 

El Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE), es una alternativa o estrategia 

que permite mejorar las medidas de controles en los cultivos, la Unión Europea definió 

“es la técnica racional de una combinación de medidas biológicas y biotecnológicas que 

permite mejorar la capacidad del cultivo” (Alarcon, J., & Jimenez, Y., 2012). 
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La elaboración de trampas con el uso de atrayente en plantas cosechadas, determinaron 

la mejor eficiencia para la captura y control de picudos adultos. La evaluación y 

monitoreo de picudos con trampas depende de varios componentes como, la interacción 

(trampa y atrayente), la dinámica poblacional de insectos en la plantación, densidad 

poblacional de plantas, periodo de la plantación, frecuencias de tiempo a recolectar, costo 

de control a establecer, temporada climática, labores agronómicas, altura del corte y 

ubicación de la trampa en la plantación de banano orgánico. 

 

El siguiente trabajo de investigación se lo realizó durante 9 semanas de evaluación, desde 

02 de junio hasta 04 de agosto del 2022.   

 

OBJETIVOS.  

Objetivo General.  

 Determinar el efecto de diferentes trampas con atrayente, en frecuencias de tiempo 

(al primero, tercero y sexto día), para recolectar y controlar el picudo negro (C. 

sordidus), y rayado (M. hemipterus), en el cultivo de banano orgánico. 

 

Objetivos Específicos.  

 Evaluar las diferentes trampas con atrayente, para el control de picudos en el 

cultivo de banano orgánico. 

 Indicar la mejor trampa con atrayente, con frecuencia de tiempo, para recolectar 

y controlar los picudos en la plantación de banano orgánico. 
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CAPITULO II. 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 Origen del banano. 

(Palomeque, J., & Lalangui, R., 2016), indican que su origen colonial se considera 

desde el Sureste Asiático, donde se incluye el Norte de la India, Berma, Camboya y en 

parte de la China sur, así como las Islas mayores de Sumatra, Java, Borneo, las Filipinas 

y Taiwán.  

 

El cultivo de banano es procedente del Sureste Asiático, esta planta se cultiva 

desde hace 10.000 años y sus primeros indicios se encontraron en Papúa Nueva Guinea; 

(Lescot, 2015). La existencia de las dos teorías en la llegada de los bananos a América, 

se desarrollan de E acuminata y E balbisiana. La primera teoría plantea que en América 

en 2000 años ya se encontraba el cultivo a pesar de la llegada de los Españoles, la segunda 

teoría plantea que por medio de la vía de las islas canarias se introdujo la fruta por parte 

de los Europeos (Gonzabay, 2015). 

 

El origen de la producción del cultivo de banano en nuestro país, se dio en el año 

de 1910, pero en 1948 su realce se presentó con el presidente Sr. Galo Plaza quien 

promovió la facilidad financiera a los pequeños y grandes agricultores, con el objetivo 

del buen uso y manejo de los suelos aptos para este cultivo, desarrollando así las cadenas 

de producción y comercialización, realizando la construcción de vías, puentes y puertos, 

para la facilitar la logística para la exportación del banano hacia otros países (Fierro, U., 

& Villacres, R, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2.1.2 Clasificación taxonómica del banano. 

(Vargas, 2012), indica que el banano se clasifica taxonómicamente de la siguiente 

manera: 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del banano. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Zingiberales 

Familia Musaceae 

Género Musa 

Especie spp 

Nombre científico Musa spp  

Fuente: (Quisbert, 2015). 

 

2.1.3 Descripción botánica del banano.  

 

Figura 1. Morfología de la planta de banano. 

Fuente: (Quisbert, 2015). 
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La planta de banano es una hierba de gran tamaño, el fruto se encuentra en el 

racimo, es muy rico en hidratos de carbono y muy energético; está compuesto en dos 

partes, la primera es la parte subterránea que está formada por las raíces, tallo subterráneo 

o cormo y yemas laterales, hijuelos que se encuentran alrededor de la planta madre; la 

segunda parte está compuesta por un pseudotallo formado por hojas modificadas, hojas, 

flores y fruto (Seraquive, 2017). Durante todo su ciclo de vida la planta florece una sola 

vez y muere (Israeli, Y., & Lahav, E., 2017) 

 

Raíces. 

Se presentan a partir de raíces primarias, secundarias y terciarias. Existen dos clases de 

raíces primarias: las horizontales son las que transportan, absorber agua y minerales y las 

verticales denominándose pioneras en el anclaje de la planta (Torres, 2012). 

 

Con vellosidades se desarrollan en la parte distal de las raíces primarias, la 

profundidad de las raíces en el suelo se presentan desde los 60 a 80 cm y de forma 

horizontal de 2 a 3 metros (Israeli, Y., & Lahav, E., 2017). 

 

Pseudotallo. 

Es de consistencia carnosa conteniendo un 95% de agua, es muy robusto y puede 

soportar un racimo superior a 50 kg de peso y su altura puede oscilar entre los 2 a 5 metros 

en su ciclo de producción (Robinson, J., & Galán, V., 2012). 

 

Está conformado por dos componentes; la parte interior se caracteriza por los 

nudos, entrenudos, los cuales son alargados que conforman el tallo floral y sostienen la 

inflorescencia en la parte terminal, que tiene conexiones vasculares entre raíces, cormo y 

la inflorescencia (Aristizábal, L., & Jaramillo, C., 2010). 

 

La parte exterior está formada por las vainas de varias bases de hojas enrolladas 

que emergen de los nudos del cormo y del tallo floral, dispuestas en forma de roseta basal 

y helicoidal, su diámetro entre los 40 a 60 centímetros (Manrique, A., & Rivera, D., 2012) 
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Hojas. 

Se desarrollan en la parte superior del pseudotallo, salen las hojas envueltas en 

forma de cilindro. El pecíolo divide a la hoja en dos secciones a la mitad. En la parte de 

la superior se ubica el haz y en la parte inferior el envés (Vézina, A., y Baena, M., 2016) 

 

Las primeras hojas se forman desde el meristema central, tienen forma de 

escamas, son estrechas y de forma lanceolada, continuamente aparecen hojas de mayor 

ancho hasta alcanzar a las hojas maduras, completamente se desarrollan a partir de los 6 

meses (Robinson, J., & Galán, V., 2012). 

 

Inflorescencia. 

Emerger desde el centro del pseudotallo, es de color blanco y puede tener de 5 a 

8 cm de diámetro, las hojas son substituidas por brácteas masculinas y femeninas, donde 

están son las que forman las manos del racimo, en el raquis se encuentran los glomérulos 

florales que se distribuyen en dos hileras, conocidos como coronas (Pasiche, 2018). 

 

La espiga se compone de tres tipos de flores como; femeninas, masculinas y 

hermafroditas, son las flores femeninas las que producen la fruta (Vézina, A., y Baena, 

M., 2016). 

 

Fruto. 

Es sin semillas se inicia su formación en los ovarios presentes, en las flores 

pistiladas debido a la aglomeración en los nódulos se desarrollan las manos en el racimo 

que es el fruto, las paredes del ovario se convierten en una masa parenquimatosa 

compuesta por azucares y almidón. El fruto se lo cosecha con madurez fisiológica en 

estado de color verde, con un grado de calibre de 38 a 46, de acuerdo a las condiciones 

climáticas y semanas de enfunde del racimo (Pasiche, 2018). 

 

2.2 Características edafoclimáticas del banano.  

La producción de banano debe cumplir con los siguientes componentes como la 

altitud de 1 a 300 msnm, para la siembra, con una temperatura mínima y máxima de 20º 

a 34ºC (AGROCALIDAD., 2014). 
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Los óptimos suelos deben presentar texturas; franco, franco arenoso y franco 

arcilloso, buenas propiedades de retención de agua (Materia Orgánica), con buen diseño 

de drenajes y una mejor fertilidad, con un pH de 6 hasta 7.5 y un nivel freático mayor a 

2.0 m (Quichimbo, 2014). 

 

Con precipitaciones mensuales de 120 a 150 mm de lluvia, con 44 mm/semana, 

es necesario que se realice un plan de riego debido a que tiene definido sus dos estaciones 

como lluviosa y seca. Los requerimientos y demanda de agua están desde 1.200 a 1.300 

mm/año (Albino, N., Scribano, F., Tenaglia., G., et al., 2016). Su humedad relativa al 

80%, el viento con una velocidad de 30 km/h y una luminosidad entre 1000 a 1500 horas 

luz/año (AGROCALIDAD., 2014). 

 

2.3 Labores agrícolas del banano.  

Preparación del terreno. 

La óptima preparación del terreno es la base importante, que debe considerarse 

antes para la siembra ya que de ella depende el desarrollo, crecimiento y productividad 

del cultivo. El terreno seleccionado debe ser plano, lo recomendable.  

El terreno debe contener un buen drenaje, asociado con el nivel freático para la 

construcción de los drenajes (Rojas, 2013). 

 

Densidad poblacional. 

Según (Rojas, 2013) menciona que las densidades poblacionales para la siembra son muy 

favorables para el buen aprovechamiento del suelo y su productividad. Las densidades 

recomendadas a utilizarse deben ser mayor a 1730 plantas/ha (hectárea). Los diferentes 

tipos de siembra, para el sistema cuadrado se recomienda sembrar a una distancia de 2 x 

2 m (metro), en el sistema rectangular a ser sembrado a 2 x 2,5 m, y en el sistema doble 

hilera a 2 m entre planta, 1 m entre filas y en calle a 3 m, obteniendo la densidad de 2500 

plantas/h. Para la siembra se le puede aportar materia orgánica en dosis de 300 g (humus), 

se coloca la semilla en el fondo del hoyo y luego se procede a taparla con el suelo ya 

escavado.  
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Fertilización orgánica. 

El banano requiere de los nutrientes necesarios para sus etapas de desarrollo, 

crecimiento y productividad.  

El uso y aplicaciones de diversos abonos orgánicos como son; el compost, la 

gallinaza, el bocashi, el humus y bioles, aportan a mejoran las propiedades físicas, 

bioquímicas, biológicas, salud y fertilidad del suelo, provocando así el impacto al campo 

social (seguridad y bienestar laboral), económico (productos de calidad), y sostenible 

(conservación de los recursos naturales (Capa, L., Alaña, T., & Benítez, R., 2016). 

 

Riego.  

La aplicación de riego es indispensable por ser una planta herbácea que en todo 

su ciclo de cultivo requiere de un suministro de agua que cubra las necesidades hídricas 

ya que está constituido de agua entre el 85 a 88% de total de su peso (Torres, 2012) 

  

La programación del riego se da en función de la necesidad y requerimiento de 

reponer la humedad al suelo hasta capacidad de campo cuando ha llegado al agotamiento 

crítico, es eficiente y no causa reducción en el rendimiento del cultivo (Caicedo, O., 

Balmaseda, C., & Proaño, J., 2015). 

 

Control de malezas. 

Estas hiervas son competidoras por el agua, luminosidad, nutrientes y habitad de 

plagas y enfermedades, por tal motivo se realiza la cobertura del suelo con hojas, restos 

de cosecha del mismo cultivo o mediante el control mecánico como el machete o 

motoguadaña (Soto, 2015). 

En la actualidad en el cultivo de banano orgánico se puede implementar cuberturas 

vegetales leguminosas o no leguminosas como estrategias de conservación y fertilidad de 

suelos. Las coberturas vegetales como el maní forrajero (Arachis pintoi), posee un efecto 

de mayor rendimiento en el peso de la fruta.  

El análisis del suelo al final del ensayo presenta un incremento en el contenido de 

potasio, magnesio y de nitrógeno, debido a la incorporación de maní forrajero y de esta 

manera mejorando la capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el suelo, aumentando 

así la disponibilidad del potasio y magnesio que repercuta en el incremento del peso de 

la fruta (Lara, 2015). 
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Deshoje.  

Es una acción de poda parcial “cirugía” de las hojas enfermas o viejas, además esta 

práctica es considera como poda fitosanitaria para el control del inoculo de la enfermedad 

llamada Sigatoka negra, es muy importante el manejo adecuado de esta enfermedad para 

reducir la propagación del patógeno y descarga de las ascosporas (Orozco, M., Manzo, 

G., & Da Silva, W., 2008). 

 

Deshije.  

Esta labor es gran importancia porque es la encargada de seleccionar el hijo que 

será el apropiado en seguir la secuencia de unidades de producción madre – hijo – nieto, 

además de regular el número de hijos (Torres, 2012). El hijo seleccionado debe estar al 

lado opuesto de la inclinación de la madre, cuando ha alcanzado una altura de 0.80 a 1.00 

metro (Rodríguez, M., & Guerrero, M., 2002). 

 

Deschante.  

Esta práctica consiste en el pseudotallo, en la depuración de la parte seca de las vainas, 

que ya han cumplido el ciclo de vida, evitando el deschante de las partes verdes, porque 

ocasionan daños al pseudotallo y por las heridas se pueden introducir plagas o patógenos 

(Torres, 2012). 

 

Apuntalamiento. 

Consiste en sostener a cada planta y se debe realizar en todas las plantas que 

tienen racimo para evitar que se caigan y se pierda la fruta. Se puede utilizar materiales 

como: caña de bambú, caña brava, pambil o piola de yute  (AGROCALIDAD., 2016) 

 

Cosecha.  

Esta acción consiste en verifica la pre-calibración para proceder al corte de los racimos 

verdes, presentando así su grado de madurez fisiológica y marcado con su respectiva cinta 

de colores, manteniendo el cuidado respectivo de no maltratar el racimo para no perder 

la calidad de la fruta, el corte del racimo se lo debe realizar encima de la cicatriz del raquis 

para ser depositado en la cuna y luego ser trasladado hasta el cable vía y la empacadora, 

donde se realizará el respectivo proceso del empaque (Torres, 2012). 
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Poscosecha.  

Una vez que la fruta alcanza la madurez fisiológica, se procede a la cosecha, donde 

es trasladada a la empacadora para la revisión de calidad de fruta consistencia de 

almendra, luego se realiza el lavado del racimo para evitar presencia de insectos 

(cochinillas, pulgones, escamas), luego se procede a desmanar el racimo donde se coloca 

en la primera tina, se forman clusters en la segunda tina, donde allí la fruta pasa por un 

periodo de desleche y lavado. 

La fruta que paso por las tinas de desleche y lavado, es colocada en bandejas de plástico 

ubicadas en forma equitativa con el peso permitido, para luego aplicar un fungicida 

orgánico en la corona para evitar pudrición, después se procede al etiquetado en los dedos 

de los clúster, luego se procede al embalaje de los clúster y colocarlos dentro de la caja y 

proceder a ubicar la tapa para que esta sea paletizada o estibada en el camión o 

contenedor, de acuerdo a las condiciones del comprador o mercado que se  va a trasladar 

(Vegas, 2012). 

 

2.4 Plagas y Enfermedades del banano.  

Según (Roderick, H., Tripathi, L., & Poovarasan, S, 2016) mencionan que el 

cultivo de banano es afectado por la intervención de plagas y enfermedades de gran 

importancia que ocasión daños y reducción de la producción.  

 

Las enfermedades: 

 Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet). 

 Moko (Ralstonia solanacearum).  

 Pudrición acuosa del pseudotallo o bacteriosis (Dickeya chrysanthemi).  

 Mal de Panamá (Fusarium oxysporum; Fusarium. sp. cubense). 

 

Las plagas.  

 Picudo negro (Cosmopolites sordidus).  

 Picudo rayado (Metamasius hemipterus). 

 Nematodos (Radopholus similis; Helicotylenchus multicintus). 

 Mosca blanca espiral (Aleurodicus floccissimus) (DANE., 2016). 

 Trips de la mancha roja (Chaetanaphothrips signipennis) (Cabrera, I., & Vélez, 

A, 2016).  
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2.4.1 Picudo negro (Cosmopolites sordidus G.). 

Origen y Distribución. 

 

 

 

 

Figura 2. Picudo negro del banano. 

Fuente: Autor. 

 

Según (Sandoval, 2015) el picudo es originario de Malasia e Indonesia, pero se 

encuentra en casi todas las áreas de producción de banano (Jayma, L. & Kessing, M, 

2007).  

 

El picudo es oriundo del Sureste de Asia, específicamente de la región Indo 

malaya, de Indonesia, lugar donde se dio origen a las primeras plantas de banano. Tiene 

una gran distribución tropical, aunque puede estar presente en varias regiones 

subtropicales del cultivo de banano, fue reportada por primera vez en 1900 en China, 

Indochina, Malaya, Java, Australia y Brasil. En los siguientes 20 años fue observado en 

las islas de los océanos Pacífico e Índico, en África central, América central-sur y el 

Caribe (Barrera, 2017).  

 

Clasificación taxonómica. 

Según  (Zapata, 2016) menciona que la clasificación taxonómica es:  

Cuadro 2. Clasificación taxonómica del Picudo negro. 

Reino Animalia 

Phylum Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Coleóptera 

Familia Curculionidae 

Género Cosmopolites 

Especie sordidus 

Nombre científico Cosmopolites sordidus 

Fuente: (Molina, 2019). 
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Ciclo biológico, hábitos y daño. 

Ciclo biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo biológico del picudo negro. 

Fuente: (Aranzazu, F., Valencia, J., Arcilla, M., et al, 2005). 

 

Según (Padilla, A., Carnero, A., & Martínez, M., 2009), afirma que su ciclo 

biológico es completado en el tiempo 35 a 50 días, aunque puede variar el tiempo debido 

a las condiciones climáticas, la variedad, la edad y el estado de la plantación.  

 

Huevo. 

Es de forma ovoide de color blanco a ligeramente amarillo y llega a medir de 1.8 

por 0.7 mm, son almacenados de manera individual en grietas o galerías que la hembra 

construye con el pico en las plantas de banano y luego los oculta. La hembra deposita 

entre 60 a 100 huevos, los cuales permanecen en dicho estado aproximadamente de 6 a 9 

días, según el entorno climático y humedad (Amado, 2017). 

 

Larva. 

Es de color blanco, apodas su torso se encuentra segmentada entre 1.5 a 1.8 

centímetros de largo, esta fase pasa por cinco etapas de desarrollo, en cada una de ellas 

se produce una muda, esta fase se cumple en 40 a 50 días, esta etapa es donde causa mayor 

umbral de daño al cultivo, provocado así las galerías en el cormo de la planta (Amado, 

2017). 
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Prepupa y pupa.   

Este estado tiene una duración de 1 a 3 días (Messiaen, 2002). Se encuentra al 

interior del cormo, en el túnel hecho por la larva, su desarrollo y formación se ve 

claramente la estructura del futuro insecto adulto, con pico, patas, antenas y alas muy 

prominentes, este periodo de pupa tiene una duración de 5 a 7 días (Caoili et al., 2017). 

 

Adulto. 

El picudo negro posee de 1.4 a 1.6 cm de longitud, donde sus principales 

características bien definidas se presentan en su cabeza, aparato bucal alargado y antenas 

curvas, el tono de su color se presenta en dos etapas, la primera parte es rojiza  en el 

desarrollo es y negro en la fase adulta de pleno apogeo (Amado, 2017). 

Cuadro 3. Ciclo biológico del picudo negro. 

Estadio Días 

Huevo 4 a 7  

Larva 35 a 55 

Prepupa a pupa 6 a 10 

Adulto > 365* 

Total 45 a 72 días 

* Duración de vida. 

Fuente: Autor.  

 

Hábitos.  

El C., sordidus, habita en áreas con alta humedad en el suelo, durante el día permanecen 

escondidos cerca del rizoma del tallo, entre las vainas de las hojas o en los residuos de 

cosecha, donde se alimentan, es nocturno, cuando son perturbados se inmovilizan como 

si estuvieran muertos, son poco ágiles y no vuelan (Orellana, 2007). 

 

Es gregario y permanece el 65 % de los adultos en el sitio alrededor de la planta 

(42 % entre las vainas y 23 % en el suelo bajo tierra), 30 % en los cormos y pseudotallo 

dispersos en el cultivo y 5 % entre la biomasa (hojas y residuos)  (Alarcon, J., & Jimenez, 

Y., 2012). 
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El picudo negro siempre pasa en grupos, vuelan muy poco y se hallan en las vainas 

de hojas y cormo generando galerías, los insectos adultos están asociados con restos de 

plantas que se han cortado, produciendo olores que los atraen (Armendáriz et al., 2016) 

(Caoili et al., 2017), permanecen en un lugar por mucho tiempo, con hábitos nocturnos 

cuyas horas de actividad están entre las 18:00 y las 06:00, sin embargo las horas donde 

es más activo es desde las 21:00 a 04:00 (Caoili et al., 2017). 

 

Daño. 

Lo provoca el estado larval en el cultivo, afectando el sistema radicular, el 

desarrollo y crecimiento de las plantas, volcamiento de las plantas, la absorción de 

nutrientes, retrasa la floración y es vector de enfermedades mediante las galerías 

generadas, a la vez reduce la productividad causando un menor peso y calidad de la fruta 

(Gold, C., & Messiaen, S., 2000). 

Es ocasionado por las larvas que al alimentarse genera túneles o galerías en el cormo o 

pseudotallo de la planta. Las pérdidas registradas por este insecto se dan en un 40% en el 

rendimiento (García, S., & Suárez, S., 2012). Provoca la caída, muerte y disminución de 

las unidades productivas (Armendáriz et al., 2016). 

 

2.4.2 Picudo rayado (Metamasius hemipterus). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Picudo rayado del banano. 

Fuente: Autor.  

Distribución. 

Se encuentra distribuido en todas las zonas de plantación de banano del país y en 

algunas áreas puede ser de mayor importancia económica que el picudo negro, debido a 

la intervención del hombre, siendo causa del mal manejo integral del cultivo y la 

extensión del monocultivo. Se considera como plaga secundaria el picudo rayado 

(Andrade, 2013). 
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Clasificación taxonómica. 

Cuadro 4. Clasificación taxonómica del Picudo rayado. 

Reino Animalia 

Phylum Arthropoda 

División Exoterygota 

Clase Insecta 

Orden Coleóptera 

Familia Curculionidae 

Género Metamasius 

Especie hemipterus 

Nombre científico Metamasius hemipterus 

Fuente: (Quisbert, 2015). 

 

Ciclo biológico, morfología, hábitos, síntomas y daños.  

Ciclo biológico. 

Huevo. 

Las hembras pueden colocar entre 400 a 500 huevos, en los restos de pseudotallo, 

heridas por otros insectos o material descompuestos (Alarcon, J., & Jimenez, Y., 2012); 

son ligeramente alargados de color blanco cremoso de 2 a 2,5 mm (Orellana, 2007), su 

ovoposición la realizan al atardecer y durante la noche (Mendoza, J., Gómez, P., & 

Gualle, D., 2008). Los huevos eclosionan desde los 3 a 7 días (Weissling, T., & Giblin, 

R., 2017). 

 

Larva.  

Es de color blanco-amarillento, miden de 15 a 18 mm de longitud, duran entre 28 

a 36 días, en su último instar larval forma un cocón o capullo con fibras de pseudotallo 

(Orellana, 2007). 

 

Pupa. 

Es de tipo exarata de color blanco cuando recién está formada y próxima a la 

eclosión del adulto, su tamaño es de 11 a 14 mm (Orellana, 2007). 

Se envuelve en un capullo grueso que la larva fábrica de fibras del pseudotallo de la planta 

huésped, en este estado permanece de 14 a 24 días (Alarcon, J., & Jimenez, Y., 2012). 
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Adulto. 

Su periodo de vida del picudo rayado es de 60 a 90 días y pueden tener de 4 a 7 

generaciones al año (Orellana, 2007), el picudo puede medir desde 1.0 a 2.0 cm de 

longitud (Alarcon, J., & Jimenez, Y., 2012). 

Cuadro 5. Ciclo biológico del picudo rayado. 

Estadio Días 

Huevo 4 a 7 

Larva 24 a 32 

Pupa 10 a 14 

Adulto > 60 * 

Total 38 a 53 

Fuente: Autor. 

* Duración de vida. 

 

Morfología. 

El insecto en estado adulto presenta un tamaño que va de 1,5 a 2 cm, es de color 

amarillo a rojizo, con tres manchas negras en el tórax, una central alargada que lo 

atraviesa y dos paralelas a ésta, a cada lado. Tiene unos élitros o alas que son de color 

amarillo rojizo, con manchas negras irregulares que se unen hacia la parte posterior del 

insecto (Aranzazu, F., Valencia, J., Arcilla, M., et al, 2005). 

 

Hábitos.  

Los picudos adultos habitan en los espacios oscuros y húmedos (Restrepo, M., & 

Neira, I., 2012), estos picudos son atraídos por la fermentación que se produce en las 

heridas o cortes de los tallos, estos colocan sus huevos, las larvas hacen galerías en los 

tejidos sanos y descompuestos del pseudotallo.  

 

Son muy activos para movilizarse y volar, durante el día se esconden entre los residuos u 

hojarasca, al pie de los tallos, los terrones y a veces, también dentro de las vainas foliares 

de las plantas. La alimentación, cópula y ovoposición la realizan preferentemente al 

atardecer y durante la noche (Mendoza, J., Gómez, P., & Gualle, D., 2008). 
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Síntomas.  

Las plantas presentan un color amarillento, aparecen brotes muertos en las cepas 

y restos de material vegetal en los orificios de las galerías. Las larvas se quedan en el tallo 

durante el ciclo larval (Alarcon, J., & Jimenez, Y., 2012). 

 

Se presentan en las hojas volviéndose amarillentas y posteriormente se secan, 

produciendo un racimo pequeño raquítico que se madura de forma prematura (Belarcázar, 

L., & Toro, C., 2002).  

 

Daños.  

Los daños son similares que el picudo negro, es causado por la larva que hace 

perforaciones  en la base del pseudotallo creando túneles (entrada de patógenos), este 

daño puede ser más ligero cuando la planta presenta heridas, desbalances nutricionales, 

fermentos o pudriciones en los residuos de cosecha (Vergara, 2015). 

Este insecto puede ser vector de patógenos como las bacterias del género Erwinia 

y Pseudomonas, y hongos Fusarium y Ceratocistis, que se aloja en su cuerpo, estilete y 

tracto digestivo del picudo rayado (Chang, M., & Delgado, H., 2012).  

 

2.5 Medidas de control para los picudos. 

Según el (COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL, 2009), menciona los 

siguientes métodos de control como son:   

a. Evitar producir heridas en las matas, mediante las labores agrícolas (Molina, 

2019).  

b. Cumplir con el óptimo Manejo Integral del cultivo. 

c. Realizar el Manejo Integral de Plagas mediante monitoreo (Quijìje, 2003). 

d. Utilizar microorganismos benéficos para la descomposición de los restos de la 

cosecha (pseudotallos y peciolos, etc.). 

e. Separación y procesamiento de restos de cosecha, para la elaboración de abonos 

(compost, bocashi, lombricultura entre otros).  

f. Utilizar tipo de trampas mediante cepas y pseudotallos para la recolección de 

picudos adultos, con atrayente como melaza, feromonas o microorganismos 

(DANE., 2016). 
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Control cultural. 

Según (Moreno, 2017) indica que son técnicas empleadas para prevenir el ataque de las 

plagas a través de opciones de manejo, que son poco destructivas para el ecosistema. Se 

mencionan las siguientes medidas:  

a. Selección de los materiales a sembrar (variedades). 

b. Fitosanidad de las cepas o colines a utilizar. 

c. Cumplir con todas las acciones de labores agrícolas (Quijìje, 2003). 

d. Fragmentar los restos de pseudotallos de las plantas cosechadas y esparcirlos en 

la plantación  (Quijìje, 2003). 

e. Monitoreo con trampas (COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL, 2009) 

f. No realizar heridas o cortes innecesarios en las plantas (Moreno, 2017).  

 

El control cultural es muy importante para prevenir y monitorear las poblaciones 

establecidas de picudos en el cultivo, es el único medio disponible el cual los pequeños 

productores con eficiencia, pueden reducir el umbral económico de la plaga (Suárez, C., 

Vera, D., Williams, R., Ellis, M., et al., 2001) (Gold, C., & Messiaen, S., 2000). 

 

Control Físico. 

Consiste en manipular el medio donde viven las plagas para eliminarlas, minimizar su 

población o impedir que se desarrollen, en las que sobresalen el vapor de agua, 

solarización, esterilización de insectos mediante la radiación  (Moreno, 2017).  

 

Según (Gold, C., & Messiaen, S., 2000) manifiestan que el uso de agua caliente a 52 o 

54°C por 15 a 25 minutos con los colines y cepas ya peladas es efectivo, para eliminar 

los huevos remanentes y un gran porcentaje de larvas de picudos. 

 

Control Etológico. 

Los insectos se comportan en el medio ambiente en respuesta a características y a 

muchas señales del entorno. Los compuestos que desprenden los organismos ejercen una 

respuesta sobre otro, se denominan semioquímicos, en los que se puede encontrar a las 

feromonas, kairomonas y alomonas (Soto, 2015). 
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Este control consiste en la utilización de sustancias que alteran el comportamiento de los 

insectos. Dentro de ellas para el control de picudos han sido utilizadas con éxito las 

feromonas “Rincophorol”, “Metalure” y “Cosmolure” y los repelentes de creolina o 

específico en soluciones comerciales superiores al 3 o 5 %  (Merchán, 2000). 

 

Control Biológico.  

Esta técnica de control consiste en el uso principal de enemigos naturales 

existentes como los nematodos (Steinerma y Heterorhabditis spp), que atacan al insecto 

tanto en estado larval como adulto y algunas cepas de la bacteria Bacillus thuringiensis 

(Orellana, 2007). 

 

El Este control es el uso de asociación secundaria, mediante la aplicación 

microorganismos endémicos y exóticos, basados en su ciclo biológico de los picudos, el 

picudo negro y sus larvas son susceptibles a la infección por microorganismos, hongos y 

nematodos (Aquino, 2006).  

 

Se han utilizan hongos entomopatógenos o hongos nativos como Metarhizium 

anisopliae y Beauveria bassiana los mismos que ejercen su actividad en su estado de 

larval, pupa y adulto (DANE., 2016), la Cordyceps bassiana (González, D., Chávez, A., 

Gutiérrez, L., Cupul, C., Ochoa, M., et al, 2018). 

 

(Ramírez, J., & Torres, H, 2016) señala que el hongo B. bassiana, como controlador 

biológico disminuyó en un 82% la población de picudo negro. 

En los programas de MIP, se utilizan nematodos entomopatógenos (Heterorhabditis 

atacamensis) para el control de picudo negro en plantaciones de banano y plátano 

(Amador, M., Molina, D., Guillen, C., Parajeles, E., Jiménez, K., & Uribe, L., 2015). 

 

Control Botánico. 

Es un procesamiento del uso de semillas del árbol de Neem (Azadirachta indica), 

durante la siembra, protege a los retoños-colines jóvenes de los daños de los picudos 

negros reduciendo la ovoposición a través del efecto repelente sobre los picudos negros. 

Las tasas de eclosión de huevos también pueden ser reducidas en las plantas tratadas con 

Neem (Gold, C., & Messiaen, S., 2000). 
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Control Químico.  

Es un método de control en el que se aplican agroquímicos de síntesis, siendo el más 

común y difundido en la agricultura (Moreno, 2017).  

 

El control químico es recomendado para el picudo negro, ya que este insecto 

ocasiona pérdidas importantes en la productividad, pero este control produce varios 

impactos ambientales (Bortoluzzi, L., Alves, L., Alves, V. S., et al., 2013).  

 

Este control ha sido utilizado, los nematicidas tienen un doble efecto o acción al controlar 

los nematodos e insectos, entre los más utilizados están los organofosforados (terbufós, 

cadusafós, etoprofós y fenamifós) y los carbamatos (carbaryl, oxamil y carbofurán) 

(Araya, 2003) citado por (Navas, 2012). 

 

Otra forma de usar el control químico es colocando cierta dosis del producto en tipos de 

trampas (tipo canoa o longitudinal, tipo circular o emparedado, tipo cuña en forma de V, 

tipo disco de cepa, tipo queso, entre otras), confeccionadas en cepas y pseudotallos 

cosechados y así reducir la población de estos insectos, aunque muchos agricultores optan 

por los insecticidas sintéticos (Williams, R., Carranza, I., Cedeño, J., & Suárez, C., 2001). 

 

El uso de una misma materia activa por un largo tiempo produce “una 

característica importante en el insecto, que es su gran capacidad para desarrollar 

resistencia a los insecticidas lo cual incrementa los costos de combate y producción”. 

 

2.5.1 Diagnostico de trampas para el monitoreo de picudos. 

Para evaluar la población de picudos en el cultivo, se debe utilizar trampas 

fabricadas con tejidos de cepa-cormo y pseudotallo, registrando el número de insectos 

capturados durante un periodo determinado, lo cual disminuirá debido a la degradación 

de los tejidos que la trampa presenta. La atracción de estos insectos hacia las musáceas 

se debe a los compuestos volátiles secundarios que estas plantas liberan como: 

Sesquiterpenos, terpenos, mezcla de ésteres, alcoholes y ácidos orgánicos, que se 

encuentran en el cormo, pseudotallo y en la base de las vainas de las hojas (Cerda, H., 

López, A., Sanoja, O., Sánchez, P., & Jaffe, K, 1996). 
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Las trampas para la captura y recolección de insectos, son mecanismos de 

atracción, aunque normalmente se utilizan para conocer si la plaga está presente o 

establecer su ocurrencia estacional y su cantidad, enfocada hacia otras maneras de control 

(Cisneros, 2014).  

 

La efectividad de varios tipos de trampas utilizadas, pueden ser mayor o menor 

dependiendo de las condiciones meteorológicas, temporada que constituyen una opción 

factible para el control y monitoreo de las poblaciones de picudos (Lazo, R., Nivela, P., 

Rojas, J., Taipe, M., et al., 2017). 

 

El monitoreo de picudos permite el seguimiento de los desplazamientos y la 

detección de nuevos focos y es imprescindible en el control de la evolución de la plaga 

por zonas, para ello se debe tener un calendario de monitoreo (Villacis, 2018). 

 

Según (Mendoza, O., Posligua, R., & Rojas, A., 2015) manifiestan que la trampa 

cuña en el cormo es la que más atrae al C. sordidus en estado adulto con alrededor de 

114,5 insectos atrapados y recolectados, con una significancia mayor que las demás 

trampas. 

 

Según (Navas, 2012) indica que la trampa tipo cuña, tiene un efecto más prolongado en 

la captura de insectos que será por mucho más tiempo, ya que por su rizoma el proceso 

de descomposición es más lento, con una mayor acumulación de compuestos volátiles. 

La trampa tipo sándwich o canoa son más efectivas para la captura del picudo rayado 

(Luciani, 2017).  

 

La trampa sándwich presenta menos tiempo de duración en campo debido a que 

se deterioran más rápido siendo menos atractivas para los picudos debido a la que el 

aroma disminuye (Lazo, R., Nivela, P., Rojas, J., Taipe, M., et al., 2017). 

 

(Sandoval, 2015) realizó un estudio donde comparó tres frecuencias de recolección de 

picudo negro F3D, F5D y F7D de 3, 5 y 7 días respectivamente en los tipos de trampas, 

en donde la frecuencia F3D resultó ser la mejor en cuanto al registro de picudos negros 

recolectados.  
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2.5.2 Tipos de trampas para el monitoreo de picudos.  

Trampa tipo cuña. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Elaboración de la trampa cuña en cepa. 

Fuente: Autor. 

Se la realiza en planta en pie cosechada desde 20 a 25 cm de altura (del suelo), en 

la base del pseudotallo, se procede al corte cuña o en v, que es levemente separada por un 

pedazo de peciolo con el objeto de facilitar la entrada de los insectos, luego se cubre con 

hojas la trampa para el monitoreo correspondiente (Aguilera R. , 2002). 

 

Según (Mendoza, O., Posligua, R., & Rojas, A., 2015) afirman que las trampas 

con corte en cuña en el cormo o cepa, es de mayor eficiencia en atraer al C. sordidus en 

estado adulto, con alrededor de 114,5 insectos atrapados, con una significancia mayor que 

las demás trampas.  

 

Trampa tipo tocón. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Elaboración de la trampa tocón en cepa. 

Fuente: Autor. 

Esta trampa se realiza en el pseudotallo, planta en pie cosechada, a una altura de 

20 cm, desde la base del suelo. Se hace un corte horizontal hacia adentro y luego se le 

coloca un pedazo de peciolo debajo del pseudotallo, cubriendo la trampa con hojas 

(Dender, 2018).  
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Es un tipo de trampa con corte en la base del pseudotallo con una altura de 15, 20 a 50 

cm sobre el suelo, implementada para la captura de picudos adultos, existen muchas 

variantes como el de tipo cuña, tipo cepa modificada en “v” y en la base de la cepa y tipo 

cepa sencilla (Medina, C., & Vallejo, F., 2009). 

 

Trampa tipo semicilíndrica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Elaboración de la trampa semicilíndrica en pseudotallo. 

Fuente: Autor. 

 

Se la realiza mediante el corte de un pseudotallo de 40 a 50 cm de longitud, 

cortadas en dos mitades, sus partes del pseudotallo son sobrepuestas una encima de la 

otra, separadas por dos pedazos de peciolos y es colocada en el suelo cerca de la planta 

ya cosechada (Silva, J., Fancelli, M., Coelho, M., Da Silva, C., & Guillén, C., 2017). 

 

La trampas tipo semicilíndrica o canoa son más efectivas para capturar picudos 

rayados (Luciani, 2017).  

 

Esta trampa está compuesta de un pedazo de pseudotallo del banano recién 

cosechado, es cortada y dividida por la mitad a 40 cm de longitud, una parte se coloca 

una junto de la otra, separadas por dos pedazos de peciolos, se la ubica a la trampa junto 

a la planta. El tiempo de durabilidad de esta trampa es corto, porque sufren deterioro con 

rapidez, lo cual la convierte con menor atracción para los picudos, puesto que disminuye 

y pierde el aroma (Guzmán, 2019).  
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Trampa tipo tajada.  

 

 

 

 

Figura 8. Elaboración de la trampa tajada en pseudotallo. 

Fuente: Autor. 

 

El tipo de trampa se lo realizo con varios cortes en el pseudotallo de 40 a 50 cm de 

longitud, se procede al corte transversales para originar trozos similares a semi tajadas, 

es colocada en el suelo cerca de la planta ya cosechada y cubierta con hojas (Molina, 

2019). 

 

2.5.3 Atrayentes para la captura de picudos. 

El efecto del atrayente con las trampas, es atraer a los picudos a través del olor 

que produce por medio de la fermentación o descomposición; por tal razón los productos 

orgánicos o químicos que se utilicen deben ser dulces de manera que puedan emanar un 

fuerte olor que llame la atención del insecto para que se alimente y pueda ser capturado 

en la trampa. Frutas como banano, papaya, piña, caña de azúcar (melaza), son adecuadas 

para la preparación del atrayente (Maldonado, E; & Meza, S., 2018). 

 

El tipo de atrayente a utilizar para cada trampa, deben cumplir con la efectividad 

para la captura de los picudos, “los atrayentes son muy importantes para atraer insectos, 

ya sean hembras o machos, pueden existir diferencias entre ambos sexos a lo largo del 

periodo de captura” (Carrasco, 2015). El investigador debe realizar la elección del 

atrayente de manera estratégica para obtener el efecto y eficiencia.   

 

Estos atrayentes son sustancias químicas que son extraídas de insectos o plantas, 

que resultan eficaces para atraer y combatir plagas las cuales causan una afectación 

directa a los cultivos (Ereno, 2014). 
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Estos atrayentes emiten sustancias, olores liberados por plantas que sirven como señales 

importantes para que los controladores biológicos (parasitoides y depredadores), ubiquen 

y controlen a su presa. Los atrayentes juntos con las trampas desarrollan técnicas para el 

control biológico y etológico, natural y ecológico (Peñaflores, M., & Bento, J., 2013). 

 

Melaza.  

Son sustancias dulces y con olor fuerte utilizadas como señuelo, que indican al 

insecto que hay alimento. La caña de azúcar y la melaza tienen mejor efecto. Se coloca la 

melaza en interior de la trampa (Löhr, B., & Parra, P., 2014). La utilización de melaza en 

trampas para picudo rayado resulta ser más efectiva para atraer y atrapar a este insecto 

(Aguilera L. , 2002). 

 

La melaza natural es procesada artesanalmente, es utilizada en diferentes tipos de 

sustratos para la captura de insectos, se pueden aplicar en aserrín de madera, cascarilla de 

arroz, arroz pre cocido, dando buenos resultados para atraer y capturar diferentes insectos  

(Azuara, 2014). 
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CAPITULO III 

3.1 MATERIALES Y METODOS. 

Ubicación del área experimental. 

El presente estudio se lo realizó en la finca ´´ La Comuna El Cambio´´, del sector diez de 

agosto, parroquia El Cambio, cantón Machala perteneciente a la provincia de El Oro. Sus 

coordenadas geográficas se encuentran a 03° 17´ 30´´ de latitud S y 79° 53´ 41´´de 

longitud W, con una altitud de 7 m.s.n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Localización de la finca bananera orgánica´´ La Comuna El Cambio´´. 

Fuente: Google Maps. 2022. 

 

Descripción del área experimental. 

Condiciones edafoclimáticas. 

El área de estudio corresponde al bosque seco tropical (bs-T), según la Clasificación 

Ecológica de Holdridge.  Su promedio de temperatura anual mínima es 22 ºC, la máxima 

es 30 ºC, la humedad relativa es 83 %, la heliofania es 826 horas y su precipitación anual 

de 384 mm (INAMHI., 2017). 
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El área posee una pendiente de topografía menor al 1%, con pocos drenajes, suelos de 

textura franco arcilloso, franco arenoso y con pH de 7.8.   

 

Área experimental.  

Se realizó en un área de 2 ha, cada hectárea (ha), contaba con 1600 plantas, cada trampa, 

se delimito a 10 x 10 m entre trampa, con un promedio de 16 plantas por trampa, 

totalizando así 30 trampas/ ha. En el área de una ha, se fracciono en cinco bloques, dos 

tratamiento con tres repeticiones, por cada bloque, contaba con 100 metros (m) de ancho 

por 20 m de largo, representando así el diseño de bloques al azar. 

 

MATERIALES. 

Materiales de campo.  

Los materiales a utilizar son: 

 Libreta de apuntes y lapiceros. 

 Letreros y afiches de colores. 

 Botas, guantes, machete y lima. 

 Cinta métrica, flexómetro y estacas de 0.55 cm.  

 Espray de pintura, palillos de madera y cintas de colores. 

 Frasco de plástico de 750 gr. 

 Cámara fotográfica. 

 GPS. 

 

Materiales de gabinete. 

 Marcadores. 

 Tijera y regla. 

 Tabla de registro de los parámetros. 

 Programa estadístico Infostat. 

 Laptop. 

 

Atrayentes naturales. 

 Puré de banano, picudín y melaza al 60% de concentración. 
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Material vegetal. 

Que se cultiva pertenece al subgrupo Cavendish, clon Cavendish gigante, donde posee 

ocho años de producción establecida. 

 

Diseño experimental.  

Se empleó el diseño de bloques completamente al azar, con diez tratamientos y tres 

repeticiones por trampa; totalizando 30 trampas durante 9 semanas a evaluar, cada tres 

tratamiento se utilizó tres atrayente; a exención del tratamiento (testigo), semicilíndrico 

en tajada en pseudotallo, no se usó atrayente, como se puede apreciar en la tabla 1. Las 

evaluaciones se daban cada semana, con tres frecuencias de tiempo (primero, tercero y 

sexto día), para colectar y controlar la población de picudos en el cultivo de banano 

orgánico. 

 

Tabla 1. Análisis de tratamiento y tipo de trampas, para el monitoreo de picudos. 

 

 

TRATAMIENTO 

 

REPETICIONES 

TIPO DE 

TRAMPA 

 

 

ATRAYENTES 

FRECUENCIA 

DE  CAPTURA 

●T1 3 Cuña en cepa Puré de banano * F1D, F3D, F6D 

T2 3 Cuña en cepa Melaza F1D, F3D, F6D 

T3 3 Cuña en cepa Picudín F1D, F3D, F6D 

T4 3 Tocón en cepa Melaza F1D, F3D, F6D 

T5 3 Tocón en cepa Picudín F1D, F3D, F6D 

T6 3 Tocón en cepa Puré de banano F1D, F3D, F6D 

T7 3 Semicilíndrica 

en pseudotallo 

Picudín F1D, F3D, F6D 

T8 3 Semicilíndrica 

en pseudotallo 

Puré de banano F1D, F3D, F6D 

T9 3 Semicilíndrica 

en pseudotallo 

Melaza F1D, F3D, F6D 

 

T10 

 

3 

Semicilíndrico 

en tajada en 

pseudotallo 

 

Sin atrayente 

 

F1D, F3D, F6D 

●Tratamiento. 

* Frecuencia al primero, tercero y sexto día. 
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Variables a evaluar. 

 Cuantificar el número de picudos negros y rayados en diferentes trampas con 

atrayente, a colectar en tres frecuencias de tiempo (al primero, tercero y sexto día), 

en el cultivo de banano orgánico. 

 

Estudio Estadístico. 

Consistió en evaluar el número de picudos adultos a colectar por tratamiento, con tres 

frecuencias de tiempo, durante nueve semanas, comparando así los factores con el análisis 

de varianza (ANOVA), y promedios con la prueba de Tukey, Friedman no paramétrica 

(al 0.05 de significancia), realizado con el programa estadístico Infostat.  

 

3.2 MÉTODOLOGIA. 

Elaboración de trampas y uso de atrayente para el monitoreo de picudos. 

En la elaboración del tratamiento (T1 al T6), en plantas cosechadas, se realizaron cortes 

en la base- cepa del pseudotallo (con altura de 20 cm), plantas en pie, aplicando de 12 a 

15 g o ml de atrayente (puré de banano, picudín y melaza), a cada trampa, cubriéndose 

así con hojas.  

El tratamiento (T7 al T9), en pseudotallos con cortes (de 40 a 50 cm de longitud), 

utilizando de 15 a 20 g o ml de atrayente por trampa, el tratamiento (T10), en pseudotallo 

en tajadas sin atrayente, cubriéndose así con hojas a todas las trampas a evaluar. 

Se distribuyeron en áreas de 100 m2 por cada trampa, para colectar y controlar los 

picudos, la renovación de las trampas en pseudotallos y atrayente (en cepa), se lo realizaba 

cada 7 días y el cambio de ubicación de las trampas en la misma área de estudio, se 

realizaba cada 14 días. 

 

Trampas para el monitoreo de picudos. 

Trampa cuña en cepa con atrayente.  

Se da en la base del pseudotallo con dos cortes transversales (formando una v), en las 

plantas en pie recién cosechadas, el corte de la cuña debe estar a una altura de 20 cm sobre 

el suelo. Se cubre con hojas para evitar la deshidratación. 
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Trampa tocón en cepa con atrayente. 

Se las elabora en la base del pseudotallo con una altura del caballete a 2.0 m, se realiza 

un corte horizontal hacia el centro o la mitad de la base del pseudotallo. Producto del 

corte se podrá permitir ser elevado hacia atrás el pseudotallo, se protegió con hojas la 

trampa. 

 

Trampa semicilíndrica en pseudotallo con atrayente. 

Se da mediante un pedazo de pseudotallo fresco, cortado de unos 40 a 50 cm de longitud 

divididos en dos partes y separado con dos pedazos de peciolos. Se coloca la trampa sobre 

el suelo limpio, cerca de cada planta, cubriéndose con hojas para evitar la deshidratación.  

 

Trampa tajada sin atrayente. 

Se realizó con pedazo de pseudotallo fresco, con longitud de 40 a 50 cm, se procedió a 

realizar diversos cortes transversales con machete, para originar trozos similares a semi 

rebanadas de pan, cubriendo así con hojas la trampa. 
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CAPÍTULO IV. 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSION. 

RESULTADOS. 

Determinación del análisis de varianza (ANOVA), con el número de picudos negros 

recolectados por tratamiento. 

Tabla 2. Análisis de varianza (ANOVA), de picudos negros recolectados por 

tratamiento, con suma de cuadrados (SC Tipo III). 

F.V.                  SC    gl    CM        F        Valor p 

Modelo 2731.93 11 248.36     9.33      <0.001    

Tratam   2130.53  9 236.73     8.89       0.001    

Repetición      601.40              2 300.70    11.29      0.007    

Error               479.27 18  26.63                  

Total               3211.20 29                         

CV = 29.66 % 

El análisis de varianza con suma de cuadrados, mediante el número de picudos negros 

recolectados por trampas con atrayente (interacción), presentando el coeficiente de 

variación de 29.66 % (Anexo 12), entre tratamiento evaluado, indicando que el p-valor 

es 0,001, que es menor a 0,05 de significancia, corrobora las diferencias estadísticas en 

los valores presentados en la tabla 2. 

 

Tabla 3.  ANOVA, de picudos negros recolectados por tratamiento (Tra). 

Tra    Medias  n        DS               

T8       6.33              3 A        

T9       7.33              3 A        

T10      8.00              3 A        

T7       9.00              3 A   B      

T6      18.67  3 A   B  C  

T4      20.00  3 A   B  C  

T5      23.33  3       B  C  

T3      26.33  3    C  

T1      27.33  3    C  

T2      27.67  3             C 

Letras distintas indican diferencias significativas (DS) (p<=0.05). 

 

En la tabla 3, el análisis de varianza con el test de Tukey (al 0.05), determinan la varianza 

de sus medias, estadística significativa entre tratamiento (interacción), mediante la 

recolección de picudos negros por trampas con atrayente.  
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El efecto del tratamiento-T2, T1 y T3 (trampas cuña en cepa con el uso de melaza, puré 

de banano y picudín), presentaron comparación con sus diferencia significativa y 

promedio de 27,67, 27,33 y 26,33 insectos, siendo el T2 (trampa cuña en cepa con 

melaza), el que obtuvo la mayor recolección de 27,67 picudos negros; en el T5 (trampa 

tocón en cepa con picudín), presenta diferencia significativa, tipo de trampa (cuña a 

tocón), y su media de 23.33 insectos capturados. El tratamiento-T4 y T6 (trampa tocón 

en cepa con el uso de melaza y puré de banano), comparten estadísticamente significancia 

con sus medias de 20.00 y 18.67 especímenes; donde el T7 (trampa semicilíndrica en 

pseudotallo con el uso de picudín), se encontró el promedio de 9.00 picudos negros 

recolectados. El T10 (trampa tajada en pseudotallo sin atrayente), y T9 (trampa 

semicilíndrica en pseudotallo con la aplicación de melaza), ambos presentaron diferencias 

estadísticas y varianza en sus medias de 8.00 y 7.33 insectos, mientras que el T8 (trampa 

semicilíndrica en pseudotallo con puré de banano), obtuvo el menor promedio de 6.33 

picudos negros recolectados, durante nueve semanas de evaluación como se presenta en 

la tabla 3. 

Según la prueba de Shapiro–Wilk (normalidad) y la prueba de Levene 

(homocedasticidad), indican sus varianzas entre tratamiento evaluado, en la captura de 

numero de picudos negros por trampas con atrayente, se corrobora que los datos 

cumplieron con los supuestos antes dicho. 

Determinación del análisis de varianza (ANOVA), con la prueba de Friedman, 

mediante el número de picudos rayados recolectados por tratamiento. 

Tabla 4. Análisis de varianza con el test de Friedman (no paramétrica), de picudos 

rayados recolectados por tratamiento. 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos: 7.510 

Tratamientos     Suma (Ranks)  Media (Ranks) n        DS            

T5                  7.00         2.33             3 A             

T6                  9.00         3.00             3 A  B              

T4                  9.00         3.00             3 A  B   C           

T1                 10.00         3.33             3 A  B   C  D           

T3                 12.50         4.17             3 A  B   C  D  E           

T2                 16.00         5.33             3      B   C  D  E  F        

T10                20.50         6.83             3                F  G     

T9                 24.00         8.00             3                      G  H  

T8                 27.00         9.00             3                          G  H  

T7                 30.00        10.00             3                    H  

Letras distintas indican diferencias significativas (DS) (p<=0.05). 
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El (ANOVA), con la prueba de Friedman no paramétrica (al 0.05), determino la diferencia 

de rangos en la suma, medias en sus valores y estadística significativa entre tratamiento 

evaluado, en la recolección de M. hemipterus, por trampas con atrayente.  

La eficiencia del tratamiento-T7 (trampa semicilíndrica en pseudotallo con picudín), 

presento la significancia estadística y el mayor promedio de 10.00 insectos rayados 

colectados; el T8 y T9 (trampa semicilíndrica en pseudotallo con el uso de puré de banano 

y melaza), ambos presentaron diferencia estadística y varianza en sus medias de 9.00 y 

8.00 insectos; el T10 (trampa tajada en pseudotallo sin atrayente), obtuvo la media de 

6.83 picudos. En el T2, T3 y T1 (trampas en cuña con melaza, picudín y puré de banano), 

indicaron su diferencia como tipo de trampa, estadísticamente y varianza de medias de 

5.33, 4.17 y 3.33 especímenes colectados, mientras que el T4, T6 y T5 (trampas tocón en 

cepa con la utilización de melaza, puré de banano y picudín), comparando sus mismas 

medias de 3.00 insectos, pero no en el T5 (trampa tocón en cepa con picudín), presentando 

la diferencia significativa y la menor media de 2.33 picudos rayados colectados durante 

las 9 semanas de evaluación en la plantación de banano orgánico, como se observa en la 

tabla 4. 

Según la evaluación en la captura de numero de picudos rayados, por trampas con 

atrayente, la prueba de Shapiro–Wilk, determinó que los datos se ajustaron a la 

normalidad, pero no se expresaron la homocedasticidad, tal como indica la prueba de 

Levene. 

 

Evaluación de frecuencias de tiempo, a recolectar el picudo negro y rayado, por 

trampas con atrayentes, en el cultivo de banano orgánico. 

Tabla 5. Frecuencias de tiempo para la recolección del número de picudos por trampas. 

 

FRECUENCIAS 

DE CAPTURA 

EVALUADAS 

(Días) 

 

●PIN 

 

PIR 

1 111 359 

3 200 306 

6 211 229 

TOTAL 522 894 

● PIN (Picudo Negro):    PIR (Picudo Rayado). 
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En el siguiente trabajo experimental se evaluaron tres veces por semana las frecuencias 

de tiempo (Anexo 15), para la recolección de picudos por trampas en condiciones de 

campo, durante 9 semanas de evaluación, obteniendo así el efecto en el mayor número 

total de picudos negros al sexto y tercer día de frecuencia a colectar, mientras que el 

picudo rayado se obtuvo al primero y tercero día de frecuencia a colectar y controlar los 

insectos en el cultivo de banano orgánico, como se aprecia en la tabla 5.  
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DISCUSION  

El análisis y evaluación de numero de picudos negros y rayados, capturados por 

trampas con atrayente, con la prueba de Shapiro–Wilk, determinó que los datos se 

ajustaron a la normalidad, pero no se expresaron a la homogeneidad, tal como indica la 

prueba de Levene. 

El efecto del análisis de varianza (ANOVA), con la prueba de Tukey, determinaron sus 

varianzas significativas estadísticas y numéricas entre tratamiento, mediante la 

recolección de picudos negros por trampas con atrayente (interacción), corroborando que 

el tratamiento-T2 (trampa cuña en cepa con melaza), T1 (trampa cuña en cepa con puré 

de banano) y T3 (trampa cuña en cepa con el uso de picudín), presentaron las mejores 

comparaciones de diferencia significativa y varianza en sus promedios de 27,67, 27,33 y 

26,33 especímenes, señalando que el T2, con la mayor media de 27,67 picudos negros 

recolectados por trampa cuña en cepa con melaza (tabla 3), su eficiencia se debe a la 

atracción de las sustancias y olores que percibe el insecto por los cortes del pseudotallo 

en la trampas (Armendáriz et al., 2016) (Caoili et al., 2017). 

 

Según (Navas, 2012) afirma que la trampa tipo cuña, tiene un efecto más 

prolongado a recolectar los insectos que será por mucho más tiempo, ya que por su 

rizoma, el proceso de descomposición es más lento, con una mayor acumulación de 

compuestos y sustancias volátiles.  

 

En el tratamiento-T8, se presentó el menor promedio de 6.33 picudos negros 

recolectados por trampa semicilíndrica en pseudotallo con el uso de puré de banano, como 

se aprecia en la tabla 3.  

(Luciani, 2017) propone que las trampas tipo cepa presentan menos área de corte 

para su reproducción y alimentación del picudo rayado, existiendo una relación entre las 

lesiones que posee y el número de especímenes a capturar.  
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En la tabla 4, la prueba de Friedman (no paramétrica), con el análisis de varianza, 

presentaron las diferencias de rangos en la suma, medias en sus valores y estadística 

significativa entre tratamiento evaluados, a recolectar los picudos rayados por trampas 

con atrayente, determinando la eficiencia del tratamiento-T7 (trampa semicilíndrica en 

pseudotallo con picudín), presento la significancia estadística y el mayor promedio de 

10.00 picudos rayados recolectados, mientras el T8 (trampa semicilíndrica en pseudotallo 

con el uso de puré de banano), el  T9 (trampa semicilíndrica en pseudotallo con el uso de 

melaza), ambos presentaron diferencia estadística y varianza en sus medias de 9.00 y 8.00 

insectos. 

(Luciani, 2017) afirma que la trampa tipo semicilíndrica o canoa son más efectivas para 

la captura del picudo rayado. 

En el T5 (trampa tocón en cepa con picudín), indica la diferencia significativa y el menor 

promedio de 2.33 picudos rayados recolectados, durante las 9 semanas de evaluación en 

la plantación de banano orgánico, como se presenta en la tabla 4. La trampa cuña y tocón 

en cepa poseen menos eficiencia para la atracción y captura de picudos rayados (Posligua 

et al., 2017).  

La óptima frecuencia de días a colectar los picudos negros por trampa, en 

condiciones de campo, indica que el tercer día, resulta ser más efectiva (Guzmán, 2019). 

Según (Sandoval, 2015) afirma realizar el estudio en comparación de tres 

frecuencias a colectar el picudo negro, siendo la de mayor registro y eficiencia con la 

frecuencia de tiempo del tercer día evaluado. 

Según  (Guzmán, 2019) propone que la mejor frecuencia de tiempo a recolectar 

los picudos rayados es más efectiva, al primer día y disminuye su efecto al tercer día de 

captura. 

En el trabajo de investigación realizado, se determina que una de las diferentes 

trampas con atrayente, debe presentar la mejor eficiencia para colectar y controlar el 

picudo negro y rayado en el cultivo de banano orgánico, la trampa cuña en cepa con 

melaza es la mejor a colectar los picudos negros en frecuencia del sexto y tercer día, 

mientras que la trampa semicilíndrica en pseudotallo con picudín, es eficiente a colectar 

los picudos rayados en frecuencia del primero y tercer día. 
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CAPÍTULO V. 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES 

Mediante las semanas de evaluación con diferentes trampas y atrayente, para la captura y 

control de picudos, se pudo conocer los datos y lecturas registradas en condiciones de 

campo, con la obtención del efecto de ANOVA, con la prueba de Tukey y de Friedman 

(no paramétrica) al 0.05, se determinó el número, promedio y diferencia significativa de 

picudos a colectar por cada tratamiento (interacción). En la prueba de Shapiro–Wilk, se 

evidencio que los datos se ajustaron a la normalidad, pero no se expresaron a la 

homogeneidad con la prueba de Levene. 

Se concluye que la mejor trampa a elaborar y utilizar, debe presentar ciertas cualidades 

en su forma (corte), altura, durabilidad y atracción, el atrayente con su eficiencia en la 

durabilidad y atracción para atraer y colectar a los insectos. 

El tratamiento-T2 (trampa cuña en cepa con melaza), presenta su mayor efecto en la 

recolección de 27,67 promedio de picudos negros recolectados, el T7 (trampa 

semicilíndrica en pseudotallo con picudín), indica su efectividad en el control y 

recolección de 10 picudos rayados con su promedio. 

Las mejores frecuencias de tiempo a recolectar y controlar, mayor picudos negros por 

trampa, se presentó al tercero y sexto día, mientras que el picudo rayado se dio al primero 

y tercer día de recolección y control, corroborado por el trabajo de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 Utilizar las trampas en cuña en cepa con los tres atrayente (puré de banano, 

picudín y melaza), para recolectar y controlar los picudos negros, mediante 

frecuencia de tiempo evaluada, al tercero y sexto día. 

 

 Para el picudo rayado se recomienda las trampas semicilíndricas en pseudotallo, 

con los mismo tres atrayente ya nombrados, con frecuencia de tiempo evaluada, 

al primero hasta tercer día a recolectar. 

 

 Evaluar la eficiencia con diferentes trampas y atrayente, para recolectar y 

controlar los picudos en el cultivo de banano convencional. 

 

 Diagnosticar la durabilidad de la eficiencia de los atrayentes, para la atracción y 

recolección de picudos. 

 

 Conocer el costo beneficio por cada trampa para la recolección y monitoreo de 

picudos. 
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CAPÍTULO VII. 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.  Delimitación y señalización del área experimental (2 ha), en la finca de 

banano orgánico de la parroquia de El Cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  Utilización de atrayentes naturales, etiquetas, cintas, brocha y guantes para 

el análisis de evaluación de las trampas 
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Anexo 3.  Identificación y señalización de 10 tratamiento y 3 repeticiones a evaluar 

en el cultivo de banano orgánico 
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Anexo 4.  Elaboración de trampas en cuña con tres atrayentes naturales (A., puré de 

banano. B., picudín. C., melaza), para colectar y controlar los picudos en el cultivo de 

banano orgánico 
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Anexo 5.  Elaboración de trampas en tocón con tres atrayentes naturales, para 

colectar y controlar los picudos en el cultivo de banano orgánico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Anexo 6.  Protección de las trampas en cuña, tocón y semicilíndrica con hojas de 

banano 
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Anexo 7.  Elaboración de trampas semicilíndricas con tres atrayentes naturales (A., 

puré de banano. B., picudín. C., melaza), para colectar y controlar los picudos en el 

cultivo de banano orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.  Elaboración de la trampa en tajada sin 

atrayente 
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Anexo 9.  Recolección y monitoreo de picudos negros en las trampas en cuña, con 

atrayentes naturales 
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Anexo 10. Recolección y monitoreo de picudos rayados en las trampas 

semicilíndricas, con atrayentes naturales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Anexo 11.  Registro de picudos recolectados y controlados en cada trampa 
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Anexo 12. Análisis de varianza de picudos negros recolectados por tratamiento. 

Variables    N   R²  R²Aj     CV 

Picudo.NE      30 0.85 0.76 29.66 % 

 

Test: Tukey   Alfa: 0.05  DMS: 5.88897 

Error: 26.6259 gl: 18 

BLOQ    Medias n        

1.00    11.10 10 A     

2.00    20.00 10      B  

3.00    21.10 10          B  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05) 
 

 

Anexo 13. Análisis de varianza de picudos rayados recolectados por tratamiento. 

Variable   N   R²  R²Aj   CV 

Picudo.RA  30 0.90 0.84 36.69% 

 

 

Anexo 14. Análisis de varianza con la prueba de Friedman (no paramétrica), en picudos 

rayados recolectados por tratamiento. 

T1     T2     T3      T4      T5     T6     T7     T8  T9     T10       T2    p 

3.33    5.33   4.17   3.00    2.33   3.00   10.00   9.00   8.00  6.83   10.89   <0.0001 

 

 

 

 

Anexo 15. Evaluación del número de picudos negros recolectados por tratamiento, al 

primer día de frecuencia. 

 

 TRATAMIENTO EVALUADOS  

SEMANAS DE 

MONITOREO 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

 

T7 

 

T8 

 

T9 

 

T10 

 

TOTAL 

*Sem.1 2 2 3 2 2 1 0 0 1 1 14 

Sem.2 2 1 2 1 1 2 1 0 1 1 12 

Sem.3 0 1 2 0 1 2 2 1 1 0 10 

Sem.4 1 1 2 0 1 2 0 1 0 1 9 

Sem.5 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 12 

Sem.6 1 2 3 1 2 1 1 0 1 1 13 

Sem.7 2 2 2 2 3 1 0 1 0 0 13 

Sem.8 3 2 2 1 2 2 1 0 1 0 14 

Sem.9 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 14 

TOTAL 13 14 20 10 16 14 7 4 7 6 111 

PROMEDIO 1.44 1.56 2.22 1.11 1.78 1.56 0.78 0.44 0.78 0.67 12.33 

* Semana. 
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Anexo 16. Evaluación del número de picudos negros recolectados por tratamiento, al 

tercer día de frecuencia. 

 

 TRATAMIENTO EVALUADOS  

SEMANAS DE 

MONITOREO 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

 

T7 

 

T8 

 

T9 

 

T10 

 

TOTAL 

Sem.1 7 4 5 2 2 1 2 2 1 2 28 

Sem.2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 0 19 

Sem.3 1 6 5 1 2 3 1 1 1 1 22 

Sem.4 2 2 3 2 1 2 1 2 0 1 16 

Sem.5 11 2 2 3 3 2 1 0 1 0 25 

Sem.6 3 3 4 6 2 2 1 1 0 1 23 

Sem.7 6 4 4 3 2 2 1 2 1 1 26 

Sem.8 2 2 3 2 4 2 1 0 1 0 17 

Sem.9 3 4 3 2 4 3 2 1 1 1 24 

TOTAL 37 30 32 24 22 19 11 10 8 7 200 

PROMEDIO 4.11 3.33 3.56 2.67 2.44 2.11 1.22 1.11 0.89 0.78 22.22 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17.  Evaluación del número de picudos negros recolectados por tratamiento, al 

sexto día de frecuencia. 

 

 TRATAMIENTO EVALUADOS  

SEMANAS DE 

MONITOREO 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

 

T7 

 

T8 

 

T9 

 

T10 

 

TOTAL 

Sem.1 7 6 3 3 5 2 1 0 1 1 29 

Sem.2 5 4 3 2 5 2 1 2 0 3 27 

Sem.3 2 4 3 1 2 4 0 0 1 1 18 

Sem.4 2 4 1 5 3 2 1 1 0 1 20 

Sem.5 4 9 2 2 2 4 1 0 2 2 28 

Sem.6 2 3 2 2 3 2 1 0 1 1 17 

Sem.7 5 4 5 3 4 2 1 0 1 0 25 

Sem.8 2 3 4 4 3 2 1 1 0 1 21 

Sem.9 3 2 4 4 5 3 2 1 1 1 26 

TOTAL 32 39 27 26 32 23 9 5 7 11 211 

PROMEDIO 3.56 4.33 3.00 2.89 3.56 2.56 1.00 0.56 0.78 1.22 23.44 
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Anexo 18.  Evaluación del número de picudos rayados recolectados por tratamiento, al 

primer día de frecuencia. 

 

 TRATAMIENTO EVALUADOS  

SEMANAS DE 

MONITOREO 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

 

T7 

 

T8 

 

T9 

 

T10 

 

TOTAL 

Sem.1 2 3 1 2 2 1 12 8 7 3 41 

Sem.2 2 2 1 2 4 3 8 7 7 3 39 

Sem.3 2 3 2 2 1 1 13 8 5 1 38 

Sem.4 1 2 2 2 1 2 10 8 7 1 36 

Sem.5 0 1 0 1 1 0 13 15 11 2 44 

Sem.6 1 1 1 3 1 1 14 10 8 2 42 

Sem.7 1 1 1 1 1 0 16 12 9 2 44 

Sem.8 1 0 1 2 1 1 12 7 8 4 37 

Sem.9 0 2 2 2 2 3 11 8 6 2 38 

TOTAL 10 15 11 17 14 12 109 83 68 20 359 

PROMEDIO 1.11 1.67 1.22 1.89 1.56 1.33 12.11 9.22 7.56 2.22 39.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Evaluación del número de picudos rayados recolectados por tratamiento, al 

tercer día de frecuencia. 

 

 TRATAMIENTO EVALUADOS  

SEMANAS DE 

MONITOREO 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

 

T7 

 

T8 

 

T9 

 

T10 

 

TOTAL 

Sem.1 3 2 2 2 2 0 9 15 8 2 45 

Sem.2 1 1 2 2 1 2 5 7 12 1 34 

Sem.3 1 2 1 2 1 2 14 6 8 2 39 

Sem.4 2 1 2 1 1 3 16 5 8 2 41 

Sem.5 1 2 1 1 1 1 5 6 2 3 23 

Sem.6 3 2 3 1 0 1 4 7 3 2 26 

Sem.7 2 1 2 1 1 1 7 3 5 2 25 

Sem.8 1 3 3 0 2 1 8 7 6 3 34 

Sem.9 0 2 2 2 1 2 9 11 9 1 39 

TOTAL 14 16 18 12 10 13 77 67 61 18 306 

PROMEDIO 1.56 1.78 2.00 1.33 1.11 1.44 8.56 7.44 6.78 2.00 34.00 
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Anexo 20. Evaluación del número de picudos rayados recolectados por tratamiento, al 

sexto día de frecuencia. 

 

 TRATAMIENTO EVALUADOS  

SEMANAS DE 

MONITOREO 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

 

T7 

 

T8 

 

T9 

 

T10 

 

TOTAL 

Sem.1 4 3 2 1 2 4 6 5 6 2 35 

Sem.2 0 1 1 1 1 0 4 4 3 2 17 

Sem.3 3 2 2 1 0 1 10 6 5 2 32 

Sem.4 0 0 1 1 1 0 4 12 4 0 23 

Sem.5 3 4 3 1 0 0 5 4 6 3 29 

Sem.6 1 2 1 0 1 1 4 2 3 1 16 

Sem.7 4 3 2 1 1 1 3 6 4 5 30 

Sem.8 1 2 2 1 2 1 4 2 2 2 19 

Sem.9 0 1 1 0 1 2 10 7 4 2 28 

TOTAL 16 18 15 7 9 10 50 48 37 19 229 

PROMEDIO 1.78 2.00 1.67 0.78 1.00 1.11 5.56 5.33 4.11 2.11 25.44 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Anexo 21. Labores realizados durante el trabajo experimental. 

 MES 

ACTIVIDADES Junio Julio Agosto Septiembre 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Compra de materiales y preparación de atrayente x               

Elaboración de 120 etiquetas para los tratamientos x               

Delimitación del área experimental (2 ha) x               

Elaboración y señalización de 30 trampas con etiquetas y 

cintas en el área experimental 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

      

Aplicación de atrayentes en los tratamientos x x x x x x x x x       

Captura y recolección de picudos mediante tres frecuencias 

de evaluación en los tratamientos 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

      

Registro de parámetros de los tratamientos x x x x x x x x x       

Renovación de atrayentes en los tratamientos  x x x x x x x x x       

Renovación de trampas en cepa   x  x  x  x        

Renovación de trampas en pseudotallo x x x x x x x x x       

Cambio de trampas en la área experimental  x  x  x  x        

Preparación del informe  x x  x  x  x x x x x    

Evaluación de parámetros estadísticos          x x      

Entrega del informe             x    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


