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Continuando con el compromiso asumido por el Departa- 
mento de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar 
de LAICA, de ofrecer un canal de información permanen- 
te que permita disponer al sector azucarero y a la comu- 
nidad agrícola nacional, temas relevantes referentes al 
desarrollo, la investigación, la institucionalidad y la 
adopción de tecnologías aplicadas al cultivo de la caña 
de azúcar entre otros, con satisfacción  ponemos  a 
disposición del público interesado el segundo número de 
la revista “Entre Cañeros”.  Se trabaja con la convicción 
de socializar y consolidar esta publicación como un 
portal de consulta e información de utilidad para técnicos 
en ciencias agrícolas y para los productores vinculados a 
la agro ¬industria azucarera.

Se ha implementado un formato sencillo y flexible que 
rompe la monotonía de la publicación científica tradicio- 
nal, ofreciendo espacios para el análisis responsable y 
reflexión de  temas agrícolas vinculados al  cultivo; 
además de tener las habituales secciones para artículos 
científicos y  notas técnicas con información sobre 
resultados de investigaciones que pueden ser de utilidad 
para la comunidad azucarera.

En este número la Sección  Editorial contará con la 
presentación del tema de los Comités Técnicos Regio- 
nales (COTER) de DIECA, como una vía participativa  en 
la que representantes válidos de las diferentes regiones 
cañeras pueden encauzar, definir y priorizar las deman- 

das tecnológicas que requieren ser atendidas de manera 
integral y prioritaria dentro del accionar de DIECA..

En la Sección de Artículos Científicos se presentarán 
interesantes resultados vinculados con el uso de 
feromonas sexuales como atrayentes para la captura de 
abejones (Phyllophaga elenans, P. vicina, P. obsoleta y 
P.  menetriesi), como una práctica complementaria 
efectiva para operar el manejo integrado de esta impor- 
tante plaga; y que brinda importante información sobre 
las especies predominantes  y  su dinámica en  las 
diferentes regiones productoras de caña evaluadas.

La sección de Notas Técnicas contará con un tema que 
tiene como objetivo el despejar la incógnita  surgida 
sobre la identidad de las variedades Q 96 y B74–132,  
que por muchos años se ha debatido acerca de si ambos 
materiales genéticos corresponden a la misma variedad.

Contamos con que este nuevo número sea del interés y 
utilidad del productor cañero.  Patentizamos  nuestro 
sincero agradecimiento a los lectores por seguirnos y 
apoyarnos en esta importante y trascendente iniciativa; 
extensiva a los colaboradores que se esfuerzan por hacer 
posible esta revista con sus publicaciones.
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VI Congreso Tecnológico del Cultivo de la Caña de Azúcar 
Se contará con la participación de calificados expositores 
que abordarán y desarrollarán tópicos diversos de gran 
importancia y actualidad vinculados con variedades, fertil-
ización nitrogenada, control de plagas, sensibilidad a 
enfermedades, riego, control de malezas, biotecnología, 
impacto de la sequía en Guanacaste, entre otros.
 
La actividad es abierta y gratuita para quién desee partici-
par.  Esperamos contar con su grata presencia.

Siempre contribuyendo con la capacitación del produc-
tor cañero, la información sectorial y  el mejoramiento 
integral de la agroindustria azucarera costarricense, 
con mucha satisfacción informamosque el Departamen-
to de Investigación y Extensión dela Caña de Azúcar 
(DIECA), órgano técnico agrícola de la Liga Agrícola 
Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), estará realizan-
do los días 20 y 21 de agosto del 2015 su  VI Congreso 
Tecnológico.  El mismo se realizará en las instalaciones 
de Coopevictoria, ubicadas en el cantón de Grecia, 
Alajuela.
 

 Almanaque
 24 de agosto de 1940:  creación de la Junta
 de Protección a la Agricultura  de la Caña 
por ley No. 3579
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Marco A. Chaves Solera

Comités Técnicos Regionales (COTER) instrumentos 
institucionales efectivos de planificación para captar 
y canalizar demandas tecnológicas en la agroindustria 
azucarera costarricense

Introducción
Una de las mayores limitantes 
que por lo general mantienen los 
programas de servicio público en 
materia tecnológica, es el 
concerniente a conocer de manera 
certera, oportuna, representativa y 
con sentido pragmático, las 
necesidades, retos y demandas 
más perentorias y prioritarias que 
los beneficiarios y usuarios de la 
agroindustria tienen y que exigen 
les sean atendidas y resueltas de 
manera expedita, para procurar 
desarrollar su gestión empresa- 
rial, en este caso productiva, de 
manera cómoda y competitiva.

No hay duda alguna que el entorno 
productivo y comercial actual se 
torna cada vez más difícil de 
confrontar y superar satisfactoria-
mente virtud de las exigencias, 
condicionamientos y limitantes 
que existen de manera formal, y 
otras que surgen de forma impre-
vista, reduciendo con ello la posi- 
bilidad de alcanzar potenciales 
viables y factibles de eficiencia 
agroindustrial, impactando la pro- 
ductividad y deteriorando conse-
cuentemente  la rentabilidad final 
de la empresa cañero-azucarera, 

lo cual es generador de inestabili-
dad y desequilibrio (Chaves 1991, 
2013, 2014bc).

Por esta razón y motivo, el poder 
contar con la capacidad e instru-
mentos institucionales que le 
permitan identificar y priorizar los 
inconvenientes y contrariedades 
que aquejan al productor de caña 
de azúcar en su labor de campo, 
independientemente de su condi-
ción, constituye un eficaz factor 
de primer orden en la ruta del 
mejoramiento continuo y efectivo 
del sistema productivo.  En senti-
do contrario, la ausencia de 
criterios válidos y aceptados 
basados en la planificación y 
administración mediática, poco 
impacto generará.

Señala Chaves Solera (2014a) al 
respecto, que “muchas veces por 
diversas razones las necesidades, 
problemas y limitantes reales y más 
sentidas del productor no son 
conocidas y/o tomadas en cuenta al 
momento de diseñar, formular y 
priorizar los planes de trabajo de las 
instituciones vinculadas y respon- 
sables de ejecutar la labor de inves-
tigación y transferencia de 
tecnología.  Esta situación genera 

una innecesaria pero sobre todo 
inconveniente brecha tecnológica y 
un peligroso divorcio entre lo que se 
investiga, lo que realmente se 
necesita y lo que se utiliza en el 
campo para producir de forma 
rentable y sostenible.  La situación 
se torna grave principalmente en el 
caso de los agricultores pequeños y 
que cuentan con menores recursos 
para invertir en tecnología de 
punta.”

Procurando satisfacer ese fin el 
Departamento de Investigación y 
Extensión de la Caña de Azúcar 
(DIECA), ha generado y dispone de 
instrumentos e indicadores de 
gestión y planificación válidos, 
aceptados y efectivos destinados a 
identificar y priorizar de manera 
participativa las demandas 
tecnológicas de manera que 
orienten su labor institucional por 
la ruta correcta.  El esfuerzo 
desarrollado por DIECA con ese fin 
ha sido importante, para lo cual 
ha contado con el certero apoyo y 
orientación de calificados organis-
mos nacionales e institucionales, 
entre los que destaca el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA).

1

* “La sección Editorial es un espacio para opinión y discusión sobre temáticas de índole exclusivamente técnicas en lo referente al entorno de la producción 
de caña de azúcar a nivel nacional e internacional, los temas publicados en esta sección no representan ni reflejan las políticas internas o externas de LAICA; 
ni personifican tampoco la manera de pensar o de opinar del Consejo Directivo, del Director Ejecutivo o del Comité Editorial ni de ninguno de sus miembros 
individualmente.  Los autores asumen directamente la responsabilidad en lo personal y de manera independiente por lo que publican en esta sección Editorial.”

1 Ingeniero Agrónomo, MSc. Gerente. Departamento de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA-LAICA), Costa Rica. 
 E-mail: mchavezs@laica.co.cr.  Teléfono (506) 2284-6066 / (506) 2284- 6067 / Fax (506) 2223-0839.  
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Conformación
Resulta importante destacar que no existe un patrón único, rígido e irrestricto en la conformación de los COTER, 
por lo que la misma es variable y asociada a las características, condiciones y necesidades particulares de cada 
región y/o zona productora; pese a lo cual la estructura básica es la siguiente:

1)    El funcionario de DIECA regionalizado en la zona.

2)    Dos representantes de la Cámara de Productores de Caña de su
        jurisdicción. 

3)    Un representante de cada Ingenio de la región o zona productora de
        influencia.

4)    Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

5)    Un representante del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 
       Tecnología Agropecuaria (INTA).

La razón y motivo de participar al MAG y al INTA es incorporar agentes sectoriales que también participan en el 
desarrollo agropecuario y tecnológico de la región, suministrando con ello potenciales de apoyo en la gestión 
desarrollada.  Los integrantes del COTER pueden asimismo participar o invitar libremente con carácter asesor o 
de simple colaboración, a quienes estimen necesario y pertinente para mejorar los fines pretendidos.

a) Coordinar dentro de su marco de acción institucional las acciones regionales que en materia tecnológica 
proponga y pretenda ejecutar el sector azucarero costarricense, en estricto apego y cumplimiento de lo esta- 
blecido por la Ley N° 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar (LAICA) de setiem-
bre de 1998.

b) Identificar, integrar y articular las acciones, criterios, esfuerzos y quehaceres que se realicen a nivel regional 
en materia tecnológica y de apoyo institucional.

c) Recomendar la posible suscripción de Convenios, acuerdos o acercamientos interinstitucionales con organis-
mos público - privados de índole nacional e internacional.

d) Conocer, priorizar y recomendar los cambios que se estimen pertinentes al Plan Anual Operativo (PAO) de 
DIECA del periodo en su componente tecnológico, donde se identifican las principales acciones de investi-
gación, innovación, transferencia de tecnología y servicios de apoyo dirigidas a los usuarios y beneficiarios del 
sector azucarero. La aprobación final del Plan de Trabajo (PAO) corresponderá sin embargo realizarla por 
jurisdicción y decisión superior al Comité Asesor del Departamento.

e)  Uniformar y armonizar los criterios y metodologías empleadas en las actividades de investigación, innovación,  
transferencia y recomendación tecnológica, evitando y remediando la duplicidad y subjetividad de resultados.

 
f)  Sugerir la organización de actividades grupales que favorezcan el análisis y la discusión de asuntos de interés 

region al, tanto general como particular.
 

g)  Invitar y dar audiencia a las personas que pudieran sugerir, orientar y contribuir con el desarrollo tecnológi-
co de la región.

h)  Fiscalizar y dar el debido y sano control y seguimiento a los acuerdos que el Comité adopte a lo interno; así 
como también a las actividades de naturaleza tecnológica contenidas en el PAO propuesto por DIECA.

i)  Conocer al final de cada periodo fiscal o zafra, el Grado de Cumplimiento del PAO de DIECA recién finaliza-
do,donde se cuantifica con detalle la labor ejecutada respecto a las obligaciones originalmente programa-
das.

j)  Conocer y tramitar todos aquellos asuntos que favorezcan y conduzcan a mejorar y optimizar la labor de  
investigación, innovación, transferencia de tecnología y servicios de apoyo al productor de caña y la agroin-
dustria azucarera en general.

k)  Gestionar y promover la integración de esfuerzos sectoriales público-privados como único recurso de  lograr 
avances ostensibles en desarrollo tecnológico y productivo, muy particularmente con Ingenios y Cámaras 
de Productores de Caña de la jurisdicción.

l)  El coordinador responsable del Comité Técnico es el funcionario regionalizado de DIECA.

¿Cada cuánto se reúnen?
En principio se tienen establecidas dos reuniones ordinarias fijas: a) una en el mes de noviembre con el fin de 
conocer la propuesta de PAO que presente DIECA para desarrollar en el periodo futuro, y b) otra en el mes de 
julio para conocer el resultado de la ejecución y grado de cumplimiento del PAO del periodo anterior, lo cual 
servirá de insumo.  Sin embargo, de acuerdo con el interés y motivación de los participantes, se podrán 
realizar todas las reuniones que estimen necesarias sin caer en la inconveniente e improductiva “reunionitis”. 
La pauta a seguir en esta materia la establecen los propios integrantes del Comité ¡Hay libertad de actuación!
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¿Por qué son importantes?
El valor del instrumento institucional estriba en instaurar y conceder el espacio necesario y abrir con ello la 
oportunidad, para que sean los propios productores interesados y beneficiarios del servicio de apoyo 
tecnológico prestado por DIECA, quienes determinen y decidan sobre qué se debe hacer en su región y locali-
dad para reducir costos y elevar su capacidad productiva y competitiva.  Los COTER eliminan la inconveniente 
y criticada formulación e imposición foránea de agendas de trabajo descontextualizadas sobre las exigencias 
y necesidades particulares; y por el contrario, quienes la definen son “quienes más les duele”.  Desconocer o 
descalificar el instrumento es monopolizar y predeterminar la capacidad de los productores de ser autoges-
tionarios de su propio destino.
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Objetivo
El presente documento pretende 
exponer virtud de su importancia 
de manera simple y sucinta, los 
aspectos generales más relevantes 
de la estructura y operación de los 
Comités Técnicos Regionales 
(COTER), como instrumentos 
institucionales empleados para 
identificar, captar y priorizar de 
forma participativa demandas 
tecnológicas regionales y locales.

¿Qué son los Comités 
Técnicos Regionales?
Son instrumentos institucionales de 
planificación regional que fueron 
conceptualizados, concebidos y 
considerados originalmente en el 
Plan Estratégico 2010-2014 
desarrollado por DIECA.  Su fin 
primordial es como anotara 
Chaves (2011b, 2014a), “básica-
mente crear un efectivo instrumento 
institucional de planificación que 
permita identificar, integrar, articu-

lar y priorizar los tópicos y asuntos 
de naturaleza tecnológica de mayor 
relevancia, necesidad y valor agre- 
gado desarrollados por DIECA con el 
apoyo de las demás instancias 
sectoriales.” 

Es incuestionablemente una 
interesante figura institucional de 
carácter operativo por medio de la 
cual se abre un atractivo y oportu-
no espacio a representantes califi-
cados del sector productivo local, 
para que hagan los señalamien-
tos, sugerencias y recomenda-
ciones sobre lo que a su criterio 
debe DIECA o los entes sectoria-
les vinculados (Ingenios, Cámara 
de Productores de Caña, MAG o 
INTA), sea individual o de manera 
integrada, ejecutar en su jurisdic-
ción con el objeto de procurar 
resolver, mitigar o proponer como 
opción o solución a limitantes y 
problemas específicos que los 
aquejan.  Es una excelente opor-
tunidad para que los mismos 
productores identifiquen y pro- 

pongan sus propias soluciones, 
evitando que las mismas sean 
propuestas por personas ajenas al 
esfuerzo productivo y la región.  La 
figura forma parte de la estructura 
operativa y funcional de DIECA.

Como se anotó, los COTER son un 
importante instrumento institucio-
nal de planificación y espacio libre 
para el análisis, la sugerencia y la 
propuesta participativa, no un 
ejecutor de acciones como 
algunos erróneamente han mal 
interpretado.  En los COTER se 
plantean propuestas y hacen 
recomendaciones para concentrar 
esfuerzos (de todos) en la solución 
de problemas y desarrollo de 
nuevas opciones tecnológicas.

¿Dónde operan?
Los ocho Comités vigentes actual-
mente coinciden con las locali-
dades donde hay sembrada caña 
destinada a la fabricación de 
azúcar y DIECA mantiene funcio-
narios regionalizados, como son:

1.Guanacaste Oeste: Liberia, Carrillo (Filadelfia), Santa Cruz  
y Nicoya.

2. Guanacaste Este: Abangares, Bagaces y Cañas.
3. Pacífico Central: Esparza, Puntarenas, Miramar, Montes 

de Oro, San Mateo y Orotina.
4. Valle Central: Alajuela, Atenas, Naranjo, Grecia, Poás,San-

ta Bárbara, San José y Valverde Vega.
5. San Ramón: San Ramón y Palmares.
6. Zona Norte: San Carlos, Los Chiles y Guatuso.
7. Zona Sur: Pérez Zeledón y Buenos Aires.
8. Región Turrialba: Jiménez (Juan Viñas), Turrialba, Carta-

go, Alvarado y Paraíso.

¿Qué procuran atender? 
Todos aquellos asuntos que sus integrantes estimen intervienen, afectan e impactan de alguna manera su gestión 
productiva, sea de forma directa o indirecta.  Los temas citados que no son de naturaleza tecnológica pueden ser 
posteriormente re direccionados a quienes corresponda su atención.  Fundamentalmente se procura identificar y 
dar énfasis a tópicos de índole tecnológico, sean mediáticos o futuros.  Los integrantes del COTER tienen la potes-
tad de identificar y priorizar lo que razonablemente puede mejorar su labor, lo cual pasará a formar parte del Plan 
Anual Operativo (PAO) de DIECA del periodo, donde se establecen y comprometen los asuntos por ejecutar.

¿Cómo operan y que funciones tienen?
La operación está definida por una directriz muy básica que apenas busca guiar y ordenar su accionar por la ruta 
deseada, para lo cual se han establecido como funciones principales entre otras las siguientes (Chaves 2014a).



a) Coordinar dentro de su marco de acción institucional las acciones regionales que en materia tecnológica 
proponga y pretenda ejecutar el sector azucarero costarricense, en estricto apego y cumplimiento de lo esta- 
blecido por la Ley N° 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar (LAICA) de setiem-
bre de 1998.

b) Identificar, integrar y articular las acciones, criterios, esfuerzos y quehaceres que se realicen a nivel regional 
en materia tecnológica y de apoyo institucional.

c) Recomendar la posible suscripción de Convenios, acuerdos o acercamientos interinstitucionales con organis-
mos público - privados de índole nacional e internacional.

d) Conocer, priorizar y recomendar los cambios que se estimen pertinentes al Plan Anual Operativo (PAO) de 
DIECA del periodo en su componente tecnológico, donde se identifican las principales acciones de investi-
gación, innovación, transferencia de tecnología y servicios de apoyo dirigidas a los usuarios y beneficiarios del 
sector azucarero. La aprobación final del Plan de Trabajo (PAO) corresponderá sin embargo realizarla por 
jurisdicción y decisión superior al Comité Asesor del Departamento.

e)  Uniformar y armonizar los criterios y metodologías empleadas en las actividades de investigación, innovación,  
transferencia y recomendación tecnológica, evitando y remediando la duplicidad y subjetividad de resultados.

 
f)  Sugerir la organización de actividades grupales que favorezcan el análisis y la discusión de asuntos de interés 

region al, tanto general como particular.
 

g)  Invitar y dar audiencia a las personas que pudieran sugerir, orientar y contribuir con el desarrollo tecnológi-
co de la región.

h)  Fiscalizar y dar el debido y sano control y seguimiento a los acuerdos que el Comité adopte a lo interno; así 
como también a las actividades de naturaleza tecnológica contenidas en el PAO propuesto por DIECA.

i)  Conocer al final de cada periodo fiscal o zafra, el Grado de Cumplimiento del PAO de DIECA recién finaliza-
do,donde se cuantifica con detalle la labor ejecutada respecto a las obligaciones originalmente programa-
das.

j)  Conocer y tramitar todos aquellos asuntos que favorezcan y conduzcan a mejorar y optimizar la labor de  
investigación, innovación, transferencia de tecnología y servicios de apoyo al productor de caña y la agroin-
dustria azucarera en general.

k)  Gestionar y promover la integración de esfuerzos sectoriales público-privados como único recurso de  lograr 
avances ostensibles en desarrollo tecnológico y productivo, muy particularmente con Ingenios y Cámaras 
de Productores de Caña de la jurisdicción.

l)  El coordinador responsable del Comité Técnico es el funcionario regionalizado de DIECA.

¿Cada cuánto se reúnen?
En principio se tienen establecidas dos reuniones ordinarias fijas: a) una en el mes de noviembre con el fin de 
conocer la propuesta de PAO que presente DIECA para desarrollar en el periodo futuro, y b) otra en el mes de 
julio para conocer el resultado de la ejecución y grado de cumplimiento del PAO del periodo anterior, lo cual 
servirá de insumo.  Sin embargo, de acuerdo con el interés y motivación de los participantes, se podrán 
realizar todas las reuniones que estimen necesarias sin caer en la inconveniente e improductiva “reunionitis”. 
La pauta a seguir en esta materia la establecen los propios integrantes del Comité ¡Hay libertad de actuación!

¿Por qué son importantes?
El valor del instrumento institucional estriba en instaurar y conceder el espacio necesario y abrir con ello la 
oportunidad, para que sean los propios productores interesados y beneficiarios del servicio de apoyo 
tecnológico prestado por DIECA, quienes determinen y decidan sobre qué se debe hacer en su región y locali-
dad para reducir costos y elevar su capacidad productiva y competitiva.  Los COTER eliminan la inconveniente 
y criticada formulación e imposición foránea de agendas de trabajo descontextualizadas sobre las exigencias 
y necesidades particulares; y por el contrario, quienes la definen son “quienes más les duele”.  Desconocer o 
descalificar el instrumento es monopolizar y predeterminar la capacidad de los productores de ser autoges-
tionarios de su propio destino.
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CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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RESUMEN
Se evalúo la capacidad de captura de machos de “abejones de mayo” con diferentes feromonas sexuales en las 
localidades de La Paz de San Ramón; Tacares de Grecia; Tivives de Esparza y las localidades de La Ceniza y 
Cajón de Pérez Zeledón.  Se colocó entre 5 y 10 feromonas sexuales sintetizadas para la captura de Phyllophaga 
elenans, P. vicina, P. obsoleta y P. menetriesi en trampas de “pichingas” o cubetas utilizadas con ese objetivo en 
las plantaciones de caña de azúcar.  La valoración de las feromonas se realizó después de los primeros aguace-
ros del año 2014 (abril-mayo según localidad).  Se registró diariamente la cantidad de abejones capturados en 
las trampas, los mismos fueron identificados por especialistas en coleópteros.  Se encontró que algunas 
feromonas tiene la capacidad de capturar una mayor proporción de abejones de la especie que fue sintetizada, 
mientras en otros casos se determinó que algunas feromonas pueden capturar abejones de otras especies.

En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.

Artículo Científico



ENTRE CAÑEROS - 12 ENTRE CAÑEROS - 13

CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Las capturas de abejones obtenidas fueron muy variables entre feromonas y localidades.  Se determinó que 
algunas de las feromonas utilizadas tienen la capacidad de atraer a varias especies y en algunos casos no se 
demostró que atrajeran abejones de la especie para la que fue formulada como lo indica su nombre comercial.

Figura.1.  
Principales especies de abejones colectados en 

regiones cañeras de Costa Rica.  2011.

Cuadro 1.  
Ubicación, tipo de feromona, tipo y cantidad de trampas y periodo de captura 

para la validación de diferentes feromonas sintéticas en Costa Rica. 

En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.

Phyllophaga elenans

Dyscinetus dubius

Phyllophaga menetriesi

Phyllophaga sanjosicola

Cyclocephala amazona

Phyllophaga vicina

Amonala sp. (cerca de inconstas)

Otras (66)

Localidad

Tivives, Esparza, Puntarenas
La Paz, San Ramón, Alajuela
Tacares, Grecia, Alajuela
Ceniza, Pérez Zeledón, San José
Cajón, Pérez Zeledón, San José
Ceniza, Pérez Zeledón, San José

                        Feromona

P. elenans - P. vicina - P. menetriesi - P. obsoleta 
P. vicina - P. menetriesi - P. obsoleta
P. vicina - P. menetriesi - P. obsoleta
P. vicina - P. menetriesi 
P. vicina - P. menetriesi 
P. vicina - P. menetriesi 

Tipo de trampa

Pichinga
Pichinga
Pichinga
Balde
Balde
Balde

Cantidad

10 c/u
10 c/u
10 c/u
10 c/u
5 c/u
5 c/u

Periodo de evaluación

02- may al 03-jun 2014
08- may al 27-jun 2014
30- abr al 28-may 2014
30- abr al 25-may 2014
06- may al 26-may 2014
01- may al 23-may 2014



ENTRE CAÑEROS - 14 ENTRE CAÑEROS - 15

CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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Cuadro 2.  
Nombre comercial y composición química de las feromonas utilizadas para 

la captura de abejones.  Costa Rica, 2014.

Cuadro 3.  
Captura de abejones en diferentes localidades mediante el uso de trampas con feromonas 

sintéticas de cuatro especies de abejones del género                      Costa Rica. 2014.

Figura 2. 
Captura total y relación (%) de abejones capturados 

en trampas con feromonas sexuales de cuatro 
especies de abejones, Tivives, Costa Rica. 2014.

En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.

Nombre comercial

Feromona Phyllophaga elenans 46.88 VP

Feromona Phyllophaga vicina 46.88 VP

Feromona Phyllophaga menetriesi 10.18 VP

Feromona Phyllophaga obsoleta 23.44 VP

Código

P049- Lure

P051- Lure

P523- Lure

P148- Lure

                     Composición química

L-lsoleucina-metil-éster 
Ingredientes inertes  
Total    

L-lsoleucina-metil-éster 
Ingredientes inertes  
Total

Benzoato de metil -2- tiometilo 
Ingredientes inertes  
Total

L-lsoleucina-metil-éster
L-valina metil éster 
Ingredientes inertes  
Total

46,88%
43,12%
100,00%

46,88%
43,12%
100,00%

10,18%
89,92%
100,00%

23,44%
23,44%
43,12%
100,00%
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P. vivina
P. menetriesi
P. obsoleta
P. elenas
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14.036
691
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39.116
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-
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CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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Figura 5.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Tivives, Costa Rica.  2014.

En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.
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Figura 8.   
Promedio de captura 

diario acumulado por tres 
feromonas sexuales 

en el periodo de observaciones 
en Grecia, Costa Rica. 2014.  
Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas 
entre ellas según Tukey al 0,05.
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CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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Figura 9.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa 

efectuada con tres feromonas sexuales en Grecia, Costa Rica. 2014.

Figura 12.  
Adulto de                     

         colectado en Grecia, 
Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.
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CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.
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CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.
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P. menetriesi

Cyclocephala epistomasis

A. cerca de inconstans

P. morganella

P. vicina

Diplotaxis poropyge

A. testaceipennis

Cnemida intermedia

Macraspis chrysis
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A. cerca de inconstans

P. chiriquina

Diplotaxis poropyge

Cyclocephala epistomasis

Macrodacylus suavis

P. puntarenosa

P. menetriesi

Macraspis chrysis

Feromona P. vicina

0,5%
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ENTRE CAÑEROS - 24 ENTRE CAÑEROS - 25

CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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Figura 26.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de observaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014. Curvas con la misma letra no muestran 

diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.
 

En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.
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ENTRE CAÑEROS - 26 ENTRE CAÑEROS - 27

CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.

59,0

P. vicina

P. morganella

A. cerca de inconstans

A. testaceipennis

P. menetriesi

P. chiriquina

Ceraspis centralis

Feromona P. menetriesi

40,7

50,8

P. menetriesi

P. vicina

Ceraspis centralis

P. morganella

A. cerca de inconstans

A. testaceipennis

Feromona P. vicina
1,0 1,02,0

5,0

17,0

15,0

0,30,32,2
5,7

27, 49%

28, 51%

P. vicina 

P. menetriesi

P. vicina (P051-Lure)

P. menetriesi (P523-Lure)

6

5

4

3

2

1

0

05
-M

ay
-1

4

08
-M

ay
-1

4

12
-M

ay
-1

4

14
-M

ay
-1

4

17
-M

ay
-1

4

20
-M

ay
-1

4

23
-M

ay
-1

4

26
-M

ay
-1

4

29
-M

ay
-1

4

Tiempo (días)

Ca
pt

ur
as

 a
cu

m
ul

ad
as

a
a

4

3

2

1

0

0
3

-M
a

y
-1

4
0

5
-M

a
y

-1
4

0
7

-M
a

y
-1

4
0

9
-M

a
y

-1
4

1
1

-M
a

y
-1

4
1

3
-M

a
y

-1
4

1
5

-M
a

y
-1

4
1

7
-M

a
y

-1
4

1
9

-M
a

y
-1

4
2

1
-M

a
y

-1
4

2
3

-M
a

y
-1

4
2

5
-M

a
y

-1
4

2
7

-M
a

y
-1

4
2

9
-M

a
y

-1
4

P. vicina (P051-Lure)

P. menetriesi (P523-Lure)

Tiempo (días)

Ca
pt

ur
as

 d
ia

ri
as

Anomala 



ENTRE CAÑEROS - 29ENTRE CAÑEROS - 28

CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.

P. chiriquina

P. vicina

P. menetriesi

A. granulipyga

P. menetriesi

P. chiriquina

A. granulipyga

Feromona P. vicina

50,0

11,5

11,5

26,9

Feromona P. menetriesi

10%

86%

4%

 Anomala granulipyga

Phyllophaga chiriquina



CONCLUSIONES

•   Se logró determinar la capacidad de captura de “abejones de mayo” mediante el uso de cuatro feromonas  se- 
xuales, por lo cual esta estrategia de manejo de la plaga es viable utilizarla en regiones no tradicionales del 
uso de estos productos semioquímicos.

•   Las diversas condiciones en las que se siembra caña de azúcar en nuestro país muestra una marcada diferen-
cia en la diversidad de especies de abejones.

•   Se determinó un efecto variable en la captura de abejones entre las diferentes feromonas y entre las feromonas 
en las localidades donde se desarrolló la investigación.

•   Se observa consistencia en la composición de las especies capturadas en las fincas en una misma región o 
entre regiones cercanas.

RECOMENDACIONES

•   En la zona de influencia al sur del Ingenio El Palmar se recomienda utilizar las feromonas de P. elenans o P. 
vicina para la captura de abejones de P. elenans.

•  En Grecia se deben usar las feromonas de P. vicina y P. menetriesi.  Se sugiere verificar la presencia de P. 
elenans capturado en trampas de P. obsoleta en este trabajo.  Es necesario colocar algunas feromonas de P. 
elenans con ese objetivo.

•   En San Ramón y Pérez Zeledón se recomienda la utilización de las feromonas de P. vicina y P. menetriesi con 
las que se lograría capturar las especies de abejones más predominantes.

•    Es fundamental preparar la logística de distribución de las trampas (lotes con historial, área estimada, presu-
puesto) y todos los materiales necesarios para la captura de abejones (recipientes, feromonas) una o dos 
semanas antes de la fecha en que se estima el inicio del periodo de lluvias.  Con ello se pretende poner las 
feromonas máximo dos días después para lograr éxito en la captura de los primeros machos que emergen y 
evitar la copulación con las hembras.

•   Se sugiere colocar las trampas distanciadas entre sí cada 30 metros dentro de la plantación (4/ha) si no hay 
interferencia del mismo cultivo, o cada 30 – 50 m en los bordes (caminos, canales, cercas) si la plantación 
está desarrollada.

•   Es necesario validar, en caso de la necesidad de colocar más de un tipo de feromona, el uso por secciones o 
alternadas.

•   La colocación de trampas cerca o debajo de hospederos donde los abejones llegan a alimentarse y copular  
generan un incremento en las capturas.
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En esta finca se identificó 3 géneros y 7 especies de abejones.  Con la feromona de P. vicina se capturó un 59% 
de esa especie, 17% de P. morganella y 15% de P. menetriesi como las de mayor relevancia.

En el caso de las capturas con la feromona de P. menetriesi el 50,8% de las colectas fueron de esa especie, un 
40,7% de P. morganella y en menor proporción P. vicina y Anomala sp. cerca de inconstans.  Cabe mencionar que 
en colectas de jobotos que se han realizado en la Región Sur se tiene una importante proporción de la última espe-
cie.

Figura 28.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas. 

 Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 29.  
Adulto de               sp. cerca de 
inconstans colectado en Pérez 

Zeledón, Costa Rica.  Identificación
  y fotos Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Santa María, Cajón de Pérez Zeledón.n.

En esta finca las trampas se colocaron a partir del 05 de mayo, lo que hace presumir que el momento no fue el 
idóneo para lograr mayores capturas (Figura 30).  Aun así se observa un nivel de capturas semejante entre ambas 
feromonas, que no muestra diferencias estadísticas entre ellas (Figura 31).

Con la feromona de P. vicina (Figura 33) se capturó cuatro especies de abejones, en mayor proporción P. granu-
lipyga (50,0%), P. chiriquina (26,9%), mientras P. vicina y P. menetriesi con una misma proporción. Con la feromo-
na de P. menetriesi se capturó un 86% de esa especie, un 10% de P. chiriquina y un 4% de P. granulipyga.

Figura 33.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  Pérez Zeledón, Costa 

Rica.  2014.

Figura 34.  
Adulto de                                  colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Figura 35.  
Adulto de                                      colectado en Pérez Zeledón, Costa Rica.  Identificación y fotos 

Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Cámara de Cañeros, La Ceniza de Pérez Zeledón.

En esta finca se logró colectar 669 abejones en las trampas con feromonas de P. vicina y 420 abejones en las 
trampas de P. menetriesi.

Figura 19.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a la feromonas de P. menetriesi (Figura 20), aunque se puede inferir que ambas feromonas podrían realizar un 
importante nivel de capturas.

Figura 20.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 
observaciones en Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.  Curvas con la misma letra no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Figura 23.  
    Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Figura 24.  
     Adulto de 

colectado en Pérez Zeledón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 

Angel Solís.  2014.

Región Sur: Finca Toledo, La Ceniza de Pérez Zeledón.

Se colocó trampas a partir del 01 de mayo, cuando ya habían ocurrido las primeras lluvias, factor que pudo haber 
influido en un bajo índice de capturas, pero que muestra tendencias similares a lo observado en otras regiones.  
En esta finca se colectó 361 abejones en la trampa de P. menetriesi y 87 abejones en la de P. vicina.

Figura 25.  
Captura total y relación (%) de abejones colectados en trampas con feromonas sexuales 

de tres especies de abejones, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014

Se observó que existen dife- 
rencias significativas en la 
capacidad de atracción de los 
abejones entre las dos 
feromonas, donde se denota 
una mayor captura en la de P. 
menetriesi.  En la figura 26 se 
presentan los acumulados 
promedio diarios de capturas 
de ambas feromonas.

En la figura 27 se presentan las capturas diarias con un comportamiento similar a las demás regiones donde se 
observa una mayor tendencia en la captura durante los primeros días de colocadas las trampas, pero es necesa-
rio recordar que el periodo de lluvias inicio una o dos semanas antes, por lo cual puede haber ocurrido una 
importante emergencia de abejones del suelo con antelación a la colocación de trampas que no se refleja en las 
capturas esperadas.

Figura 27.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en 

Finca Toledo, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

INTRODUCCION
Las feromonas son moléculas orgánicas producidas 
por los animales y recibidas por un segundo individuo 
de la misma especie, en el cual se produce una 
reacción de respuesta —como por ejemplo un cambio 
en el comportamiento— o en el proceso de desarrollo 
(Blanco, 2004).  El uso de feromonas alternando con 
otras técnicas agrícolas puede ayudar a reducir el 
impacto de insectos dañinos y tener mejor produc-
ción.  Son una alternativa en el control de plagas ya 
que evita que muchos insectos pongan sus huevos en 
el suelo, tallos o raíces de las plantaciones.

Antecedente
La diversidad de abejones relacionados al cultivo ha 
sido descrita por lo general a nivel de género.  Según 
León (1996) en registros de abejones relacionados con 
el cultivo de la caña de azúcar desde el año 1957 se 
identificó solo el género Phyllophaga provocando 
daños, y describe dos especies identificadas: P. 
elenans y P. vicina en la región de Guanacaste, mien-
tras en Puntarenas, Grecia, San Ramón y Pére Zeledón 
solo se indicaba la presencia de dicho género sin  lle-

gar a ser identificadas las especies.  Badilla (1994) 
indica que en Costa Rica es el género Phyllophaga el 
que provoca daños al cultivo.

En Guanacaste en las décadas de los años 80 y 90 se 
realizaron las primeras valoraciones del uso y eficien-
cia de feromonas sexuales para la captura de “abe-
jones de mayo” de la especie Phyllophaga elenans.  Un 
grupo de investigadores demostraron que la feromona 
sexual era una alternativa de mayor eficiencia para la 
captura de abejones al compararse con las trampas 
de luz.  En ese sentido, por casi 30 años esta ha sido 
la principal estrategia de manejo de la plaga en las 
regiones del Pacífico Norte (Guanacaste) y Pacífico 
Central (Puntarenas).  En las otras regiones cañeras 
no se implementó el uso de las feromonas porque se 
documentó la presencia y predominancia de otras 
especies del género Phyllophaga como son P. mene-
triesi y P. vicina, así como abejones de los géneros 
Cyclocephala y Anomala (Rodríguez et al 1999; Salazar 
2013a), para las cuales no existían feromonas 
disponibles.

Evolución de la condición de la 
plaga durante la última década.
El problema de esta plaga ha ido en aumento durante 
los últimos años, observándose un incremento en las 
poblaciones de larvas y adultos y por lo tanto efectos 
negativos en las plantaciones.  En las regiones con 
condiciones de sequía prolongado y un inicio del 
periodo de lluvias bien marcado (influenciadas por la 
Vertiente del Pacífico) se han registrado mayores 
poblaciones con respecto a 5 – 7 años atrás; los 
autores supone que se ha venido dando una condición 
que ha favorecido a la plaga y es la ausencia de 
inundaciones en Puntarenas y Guanacaste ocasiona-
das por la influencia de huracanes en el Caribe entre 
los meses de setiembre y octubre, mismas que provo-
can mortalidad de larvas por falta de oxígeno en el 
suelo y por enfermedades ocasionadas por bacterias y 
hongos.

Otras regiones con características similares de preci- 
pitación (periodo seco – periodo lluvioso bien marca-
dos) pero en diferentes pisos altitudinales (Valle 
Central, Región Sur), también han mostrado niveles de 
poblaciones y daños importantes.  Además en 
regiones cañeras, como Juan Viñas, en las cuales no 
se tenían registros que consideraran la situación de 
los jobotos de importancia, se han venido presentando 
incrementos en la presencia de larvas y de abejones, 
logrando capturarse cantidades considerables cuando 
se han colocado trampas.

Estudio y resultados de la identifi-
cación de abejones capturados, 
año 2011.

Debido a los antecedentes señalados (especies repor-
tadas, ubicación geográfica, condiciones de ambien- 
te) se consideró realizar un inventario de especies de 
abejones mediante su captura para conocer el compo-
nente actual de especies asociados al cultivo de la 
caña de azúcar.  Reportes de literatura hacían referen-
cia a tres especies de jobotos predominantes en caña 
de azúcar: Phyllophaga elenans, P. vicina y P. menetrie-
si, la primera atacando el cultivo en Guanacaste y 
Puntarenas y las otras especies, así como algunas de 
los géneros Anomala y Cyclocephala en el Valle Central 
y la Región Sur (Rodríguez et al 1999; Salazar 2013a).

Durante el año 2011 se realizó una investigación que 
consistió en la captura de abejones con trampas de 
luz en la mayoría de regiones cañeras del país, encon-
trándose una gran diversidad de especies.  Entre el 07 
de abril y el 16 de mayo se realizaron capturas de 
abejones con trampas de luz ubicadas en 39 sitios en 
todas las regiones cañeras del país.  Se colectaron 
8.206 abejones que fueron entregados a especialistas 
en el orden coleóptera para su identificación.  Se 
identificaron 73 especies pertenecientes a 16 géneros 
de abejones (Solís 2012).

Con los resultados de las capturas 
se realizó la consulta a ChemTica 
Internacional S.A., formuladora de 
feromonas, sobre la disponibilidad 
de estos semioquímicos para las 
especies más importantes colecta-
das en cada región cañera.  Esa 
empresa puso a disposición a me- 
diados del año 2013 feromonas para 
captura de tres especies más (Phy- 
llophaga vicina, P. menetriesi y P. 
obsoleta) las cuales fueron validadas 
por DIECA, resultados que se 
presentan en este informe.

Es necesario recalcar que la captura de adultos de 
esta plaga es de gran importancia para su manejo, 
evitando la presencia de mayores poblaciones de 
jobotos en el suelo alimentándose del sistema radicu-
lar.  La disponibilidad de diversos materiales que 
pueden ser utilizados como trampas de bajo costo es 
otro factor positivo para la implementación de esta 
estrategia.

OBJETIVOS
Objetivo general

Validar la eficiencia en la captura de “abejones de 
mayo” de feromonas sexuales de diferentes especies 
en localidades cañeras de Costa Rica.

Objetivos específicos

Determinar la dinámica de emergencia de “abejones 
de mayo”.

Identificar las principales especies de abejones colec- 
tados por las diferentes feromonas.

Determinar las especies de abejones predominantes 
en diferentes localidades 

METODOLOGIA
Se validó la eficiencia en la captura de machos de 
“abejones de mayo” con feromonas sintéticas comer-
ciales de Phyllophaga elenans (P049-Lure®), P. vicina 

(P051-Lure®), P. menetriesi (P523-Lure®) y P. obsole-
ta (P148-Lure®).  Se utilizaron 10 feromona de cada 
especie en Tivives, Grecia y San Ramón, así como en 
la finca de la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón, y 
5 trampas en las fincas Toledo y Santa María en ese 
cantón.  Las trampas utilizadas fueron de recipientes 
plásticos (pichingas o cubetas) tal como lo recomien-
da Salazar (2013b)0.  En el primer caso (trampa tipo 
ventana) se abrió una ventana por lado y parte de la 
estructura cortada sirvió de barrera física en el inte- 
rior que funciona como pantalla para que el abejón 
choque.  Este tipo de trampa se utilizó en San Ramón, 
Grecia y Tivives.  Las trampas tipo balde se confec-
cionaron con cubetas plásticas utilizando la tapa 
como pantalla con un orificio al centro para colocar la 
feromona.  Este tipo de trampa se utilizó en la Región 
Sur.  En ambas modalidades de trampa se utilizó agua 
y jabón para ahogar los abejones capturados.

Las trampas se distribuyeron por especie de 
feromonas, instaladas cada treinta metros en 
cuadrícula dentro de los lotes seleccionados.  Se 
dejaron veinte surcos (30 metros) de división entre 
tipos de feromonas.

Los muestreos se realizaron, en la medida de las 
posibilidades todos los días hasta finalizar las captu- 
ras entre abril y mayo del 2014, se revisó y colectó los 
abejones con un colador, luego se contabilizaron y se 
realizó un registro por trampas y acondicionó los 
abejones en frascos con alcohol de 70o para ser 
trasladados al Biólogo Angel Solís, taxónomo espe-
cialista, para su identificación.

Esto se explica ya que algunas de las feromonas están compuestas por mezclas de sustancia químicas de dos 
especies o porque su composición química es igual a otras feromonas (cuadro 2).  En comunicación personal el 
Dr. Cam Oehlschlager (2015) de Chemtica Internacional S.A. hace un análisis de las especies capturadas e indica 
que la feromona de Phyllophaga vicina tiene la misma composición que la feromona de Phyllophaga elenans, así 
que ambas atraerán a P. vicina y P. elenans.  Además señala que se observa una nueva atracción a estas 
feromonas de las siguientes especies: P. morganella, P. puntarenosa, P. chiriquina, Diplotaxis poropyge, Anomala sp. 
cerca de inconstans, Ceraspis centralis, Cnemida intermedia, Cyclocephala epistomasis, Macraspis chrysis, Macro- 
dactlus suavis y A. testaceipennis, aunque la mayoría de ellas con bajos niveles de captura.

La feromona de Phyllophaga obsoleta es una mezcla de la feromona de P.elenans/P.vicina y valina metil éster, así 
que debería atraer la mayor parte de las especies atraídas a las feromonas de P. elenans y P. vicina.

La feromona de Phyllophaga menetriesi es diferente a cualquiera de las feromonas de Phyllophaga basadas en 
metil éster y atrae algunas de las nuevas especies observadas.

 

Análisis y resultados de datos de trampeo de abejones de mayo en Costa Rica 2014.

Se presentan los resultados de las capturas realizadas en cada localidad.  Se describe en un principio el total de 
capturas realizadas y su distribución durante el periodo de evaluación y posteriormente los resultados de la 
identificación del material colectado.

En el cuadro 3 se observa la captura de abejones realizada en las trampas con las feromonas de las diferentes 
especies.  Sobresalieron las colectas realizadas en Tivives con más de 39 mil abejones, seguido de Grecia con 
2.851 abejones, San Ramón con 1.667 abejones colectados, mientras que en Pérez Zeledón se capturaron 1.592 
abejones en tres sitios.  Los abejones identificados corresponden a 8 géneros y 20 especies de coleópteros.  La 
relación de sexos en las trampas fue de 7,4:1,0 machos:hembras.

Pacífico Central: Finca Edwin Garita, Tivives de Esparza, Puntarenas.

En esta finca se logró colectar la mayor 
cantidad de abejones debido a que la 
misma se ubica en una región con las 
condiciones climáticas que favorecen a 
este insecto.  Se colectaron en las tram-
pas 39.116 abejones, siendo que la 
trampa con la feromona de P. obsoleta 
logró atraer más abejones (14.308), 
aunque muy similar a la trampa con la 
feromona de P. vicina (14.036).  Llama la 
atención que la feromona de P. elenans 
captura una cantidad menor de abejones 
(10.081) con respecto a las dos anterio- 
res, siendo esta feromona la que se ha 
utilizado en las fincas en esa región y 
Guanacaste.  La feromona de P. menetriesi 
es la de menor captura.

El acumulado de capturas no muestra diferencia estadísticas entre las feromonas con mayor capacidad de atrac-
ción, pero si con respecto a la feromona de P. menetriesi (Figura 3).  Como se observa la mayor captura de 
abejones se da con las feromonas de P. obsoleta que contiene 50 % de la feromona de P. vicina/P. elenans.  Estos 
resultados sugieren que las tres feromonas de mayor captura pueden ser utilizadas en la región con una alta 
posibilidad de lograr importantes capturas.

Figura 3.  
Promedio de captura diario acumulado por cuatro feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en Tivives, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

Los resultados observados durante el periodo de evaluación (Figura 4) mostró que durante los primeros seis días 
del mes de mayo se logró la mayor captura de abejones muy posiblemente debido al estímulo del inicio del perio-
do de lluvias y al momento oportuno en el cual se pusieron las trampas.  Se encontró que entre las feromonas 
existieron diferencias en la capacidad de atracción en ese periodo diario de máximas capturas.  A partir del 07 de 
mayo las capturas se reducen significativamente lo que confirma el marcado periodo de salida de abejones en 
condiciones que le son favorables.

Figura 4.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con cuatro feromonas 

sexuales en Tivives, Costa Rica. 2014.

Una muestra de los abejones colectados por cada tipo de feromonas fue identificado por especialistas.  Los resul-
tados de esta etapa del trabajo muestran que algunas feromonas no son específicas en la atracción de abejones, 
ello debido a que son formuladas a partir de sustancias similares o mezclas de sustancias, como lo indicó el Dr. 
Oehlschlager (2015).  Se observa (Figura 5) que en ningún caso se reportó la captura de la especie P. obsoleta, 
más bien la feromona sintetizada bajo ese nombre fue la única que capturó los pocos abejones de P. menetriese 
reportados en las capturas y una especie más, Phyllophaga lenis.  Todos los abejones colectados pertenecen al 
género Phyllophaga, encontrando 4 especies.  No hay duda que la especie predominante en esta región del país 
es Phyllophaga elenans.

El establecimiento del perio-
do lluvioso en el Valle 
Central difiere un poco con 
el del Pacífico lo que puede 
influir en la emergencia de 
los abejones del suelo y la 
atracción y captura del 
macho en las trampas.  En la 
figura 9 se observa mayor 
variación diaria de capturas, 
principalmente en el caso de 
P. menetriesi, donde se 
muestra diferencias respec-
to a las capturas en las otras 
dos trampas durante la 
mayoría de los días de 
revisión de las trampas.

Al realizar la identificación de los abejones colectados se encontró que con la feromona de P. vicina se capturaron 
dos especies relevantes, P. vicina y P. puntarenosa, pero llama la atención que se encontró abejones de P. elenans; 
en una menor proporción, también se capturó P. menetriesi.  La feromona de P. menetriesi mostró un alto nivel de 
especificidad al capturar esa especie, mientras la feromona de P. obsoleta atrajo la mayoría de especímenes de 
P. elenans y otras dos especies en menor proporción.  Se identificaron seis especies de abejones del género 
Phyllophaga (Figura 10).

Figura 10.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes 

feromonas.  Grecia, Costa Rica.  2014.

Según lo observado en esta localidad 
se pueden utilizar las tres feromonas 
evaluadas, se puede considerar 
también el uso de feromonas de P. 
elenans debido al reporte de esa espe-
cie entre los abejones capturados.

Figura 11.  
Adulto de 
 colectado en Grecia, Costa Rica.  

Identificación y fotos Biólogo. 
Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Coopevictoria, 
La Paz de San Ramón.

En esta finca se logró colectar 1.053 abejones 
en las trampas con feromonas de P. vicina, 456 
abejones en las trampas de P. menetriesi y 158 
en las trampas con la feromona de P. obsoleta 
(Figura 13).

Figura 13.  
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

San Ramón, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre la feromona de P. vicina respec-
to a las feromonas de P. menetriesi y P. obsoleta (Figura 14), situación diferente a la observada en las capturas 
realizadas en Grecia.  La mayor eficiencia en la atracción de abejones ocurre con la primer feromona.

Figura 14.  
Promedio de captura diario acumulado por tres feromonas sexuales en el periodo de 

observaciones en San Ramón, Costa Rica. 2014.  Curvas con la misma letra no muestran 
diferencias estadísticas entre ellas según Tukey al 0,05.

En la figura 15 se presenta la captura promedio por trampa durante 22 días del mes de mayo.  Se puede observar 
un comportamiento similar a lo registrado en las otras regiones al darse mayor captura en los primeros días de 
colocadas las trampas.  También se presume que algunas lluvias previas al momento del establecimiento de las 
trampas pudo influir en las capturas.  Se nota diferencias en la capacidad de atracción de P. vicina respecto a las 
otras feromonas en algunas fechas del registro de capturas.

Figura 15.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con tres feromonas 

sexuales en San Ramón, Costa Rica. 2014.

En esta localidad se encontraron siete especies del género Phyllophaga, se denota que las feromonas de P. vicina 
y P. obsoleta capturan dos de las especies predominantes (Phyllophaga puntarenosa y P. sanjosicola) y la feromona 
de P. menetriesi realiza mayor atracción a esa especie.

Figura 16.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

San Ramón, Costa Rica.  2014.

  
                  Figura 17.  
  Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
           Angel Solís.  2014.

                  Figura 18.   
Adulto de 
colectado en San Ramón, Costa 
Rica.  Identificación y fotos Biólogo. 
            Angel Solís.  2014.

                     Figura 6.  
         Adultos de  
                 colectados en Tivives, 
  Costa Rica.  Identificación y fotos
      Biólogo. Angel Solís.  2014.

Región Valle Central: Finca Ingenio Porvenir, Tacares de Grecia.

En este lugar se colectó 2.017 abejones en las 
trampas con feromonas de P. menetriesi, 731 
abejones en las trampas de P. vicina y solo 103 en 
las trampas con la feromona de P. obsoleta (Figu-
ra 7).

Figura 7. 
Captura total y relación (%) de abejones 
colectados en trampas con feromonas 
sexuales de tres especies de abejones, 

Grecia, Costa Rica. 2014.

El acumulado de las capturas en el tiempo muestra diferencias estadísticas entre las tres feromonas (Figura 8), 
presume por tanto mayor eficiencia en la atracción de machos con la feromona de P. menetriesi.  La feromona de 
P. vicina presenta una capacidad de captura menor pero no tan limitada como la de P. obsoleta que capturó solo 
el 3% del total de abejones.

En la figura 21 se observa el comportamiento diario de captura con las dos feromonas.  Se deduce que 
existen diferencias en la atracción diaria de los machos entre ambas, aunque las capturas fueron bajas ya que 
días antes de colocar las trampas había llovido, situación particular de la Región Sur donde inician las lluvias 
entre la tercera y cuarta semana del mes de abril.

Figura 21.  
Captura promedio diaria de abejones por trampa con dos feromonas sexuales en Finca 

de la Cámara de Cañeros, Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

En ésta finca se encontró 7 géneros y 12 especies de abejones donde se demuestra que la Región Sur es la 
de mayor diversidad (Figura 22).  Las dos feromonas capturaron una mayor proporción de abejones de la 
especie que indica su nombre.  En el caso de P. vicina se observa un 75,5% de esa especie, capturando 
también Anomala testaceipennis (6,4%), Phyllophaga chiriquina (5,9%), Cyclocephala epistomasis (4,9%) y 
Phyllophaga puntarenosa (3,9%) como las de mayor relevancia.  La feromona de P. menetriesi tiene la capaci-
dad de atraer la mayor proporción de machos de esa especie (66,5%), donde sobresalió también la captura 
de Phyllophaga morganella (27,7%).

Figura 22.  
Especies de abejones colectadas en las trampas con diferentes feromonas.  

Pérez Zeledón, Costa Rica.  2014.

Figura 30.  
Captura total y relación (%) de 

abejones colectados en trampas 
con feromonas sexuales de tres 

especies de abejones, Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  2014

Figura 31.  
Promedio de captura diario 

acumulado por tres feromonas 
sexuales en el periodo de obser-

vaciones en Pérez Zeledón, 
Costa Rica.  2014.  Curvas con la 

misma letra no muestran dife- 
rencias estadísticas entre ellas 

según Tukey al 0,05.

Es posible, como se ha indicado, que la salida 
de abejones haya ocurrido previo a la 
colocación de las trampas, razón que podría 
explicar el poco nivel de capturas de 
abejones.  Se observó diariamente diferencias 
en las capturas entre ambas feromonas.

Figura 32.  
Captura promedio diaria de abejones 

por trampa con dos feromonas sexuales 
en Finca Santa María, Pérez Zeledón, 

Costa Rica.  2014.
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ANEXO

Figura A.1.  
Distribución de las trampas con feromonas sexuales utilizadas para la captura de 

“abejones de mayo”.  Costa Rica, 2014.

Cuadro A.1.  
Total de capturas por localidad, tipo de feromona y especies de abejones 

colectados.  Costa Rica, 2014.

Lugar

Tivives

Grecia

San Ramón

Pérez Zeledón

Finca

E. Garita

Porvenir

La Paz

Cámara Cañeros

Toledo

Santa María

Feromona
Total %

ESPECIES (%)

P. elenans

P. vicina

P. menetriesi

P. obsoleta

P. vicina

P. menetriesi

P. obsoleta

P. vicina

P. menetriesi

P. obsoleta

P. vicina

P. menetriesi

P. vicina

P. menetriesi

P. vicina

P. menetriesi

10081

14036

691

14308

731

2017

103

1053

456

158

420

669

87

361

27

28

26,0

36,0

2,0

36,0

26,0

71,0

3,0

63,0

27,0

10,0

39,0

61,0

19,0

81,0

49,0

51,0

Phyllophaga  elenans (100,0)

P. elenans (99,0) - Phyllophaga vicina (1,0)

P. elenans (100,0)

Phyllophaga menetriesi (83,0) - Phyllophaga lenis
(13.0) - Phyllophaga obsoleta (4,0)

P. vicina (46,0) - Phyllophaga puntarenosa (37,0) - 
P. elenans (14,0), P. menetriesi (3,0)

P. menetriesi (99,0) - Phyllophaga sp41 (1,0)

P. elenas (80,0) - Phyllophaga sanjosicola (10) -
Phyllophaga sp41 (10,0)

P. puntarenosa (63,0) - P. sanjosicola (25,0) -
Phyllophaga chiriquina (12,0)

P. menetriesi (97,0) - Phyllophaga guapiles (3,0)

P. sanjosicola (93,0) - P. puntarenosa (3,0) -Phyllo
    phaga sp41 (3,0) - Phyllophaga naranjina (1,0)

P. vicina (75,5) -Anomala testaceipennis (6,4) -P.
chiriquina (5,9) -Cyclocephala epistomasis (4,9)
- P.  puntarenosa (3,9) -Otras 5 (3,4)

P. menetriesi (66,5) - Phyllophaga morganella
(27,7) - A. testaceipennis (2,9) - C. epistomasis
(1,1) - Otras 5 (2,0)

P. vicina (59,0) - P. morganella (17,0) - P. menetriesi
(15,0) -P. chiriquina 95,0) -Anomala sp. cerca 
inconstans (2,0) - Otras 2 (2,0)

P. menetriesi (50,8) - morganella (40,7) - P. vicina
(5,7) - Anomala sp. cerca inconstans (2,2) - Otras
2 (0,6)

Anomala granulipyga (50,0) -P. chiriquina (26,9) -
P. menetriesi (11,5) - P. vicina (11,5)

P. menetriesi (86,0) - chiriquina (10,0) - A. granu
lipyga (4,0)
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Determinación de la afinidad entre las variedades de 
caña de azúcar (                  spp.) Q 96 y B 74-132 mediante 
el uso de marcadores moleculares de polimorfismos en la 
longitud de fragmentos amplificados de ADN o AFLP.

Erick Chavarría Soto
Marco A. Chaves Solera

Introducción
La necesidad de identificar y 
liberar nuevas y mejores varie-
dades comerciales de caña de 
azúcar que sustituyan las sem-
bradas y de relativa tradición, 
representa una labor que de 
manera permanente el sector 
azucarero costarricense man-
tiene vigente, para lo cual 
DIECA cuenta con un calificado 
y efectivo Programa de Varie-
dades que opera por dos vías 
muy específicas: a) introduc-
ción de clones del exterior 
(asexual), y b) cruzamiento de 
materiales con alto potencial 
genético (sexual), cuyos híbri-
dos se reconocen mundial-
mente por la sigla LAICA.

Esta labor de alta sensibilidad 
y profundo contenido técnico 
conduce y provoca sin embar-
go tres situaciones conocidas: 
1) el deseo de agilizar y 
adelantar procesos sistemáti-
cos de evaluación de adapta-
ción, fitosanidad y valor 
productivo agroindustrial con 
el objeto de ganar tiempo; 2) 
acceder a criterios de prueba – 
error sin manejo ni criterio 
técnico para valorar potencia-
les comerciales en el campo, y 
3) simple error, descuido o 
confusión en la identificación 
de una variedad.  En el primer 

caso se procura ganar tiempo 
considerado valioso, incre-
mentando sin embargo el 
riesgo de que un clon no 
cumpla ni satisfaga elementos 
básicos de comportamiento 
en el campo, abriendo con ello 
la posibilidad a la presencia de 
problemas futuros de 
inadaptación o sensibilidad a 
plagas y enfermedades, por 
valoración insuficiente por 
incumplimiento de las fases 
sistemáticas de evaluación 
protocolariamente requeridas 
y que aportan certeza a su 
comportamiento agroindus- 
trial. El segundo caso es el 
más preocupante y de graves 
consecuencias; acontece cuan- 
do personas sin formación 
técnica o interés de seguir 
criterios metodológicos acep- 
tados, simplemente toman de 
alguna prueba experimental 
un material vegetativo que les 
agradó y lo reproducen vegeta-
tivamente sin control alguno, 
desconociendo el valor e 
importancia de su identidad.  
La tercera situación es al final 
similar a la anterior y conduce 
a la pérdida de identificación 
del clon.

Esta situación ha generado 
serios inconvenientes produc-
tivos cuando un clon sin identi-

ficación y certeza de su sigla 
de origen, por diferentes 
circunstancias adquiere uso y 
relevancia comercial, lo cual 
conduce al reconocimiento 
mediante nombres propios o 
regionalismos, colocados sin 
criterio técnico que pueda 
contribuir a su trazabilidad y 
referenciación por antece- 
dentes para efectos producti-
vos y fitosanitarios.  Un caso 
grave de esta naturaleza acon-
teció con la variedad conocida 
y nombrada como “SABO- 
RIANA”, cultivada ampliamente 
por muchos años en la Región 
Norte, donde llegó a ocupar los 
primeros lugares de siembra 
de la región. Su sigla de origen 
es desconocido y adquirió ese 
nombre de un productor apelli-
dado Saborío que la adquirió 
de un experimento y la repro-
dujo posteriormente.

Hay que reconocer sin embar-
go que es común que las varie-
dades adquieran nombres 
surgidos en regionalismos y 
calificativos por particulari-
dades, como aconteció con las 
reconocidas “cañas nobles” en 
referencia a variedades dota-
das con atributos muy especia-
les; también la “caña hueso” 
por su extrema dureza al corte 
en referencia a la Co 617; o la 

En referencia a Q 96 anotan 
Chaves y Aguilar (1991) y 
refrenda el MAG (1991), que 
“Q 96: Variedad originaria de 
Australia. Es un clon que se 
desarrolla muy bien en suelos de 
textura liviana y alta fertilidad. 
Con riego tiene excelente desa- 
rrollo y macollamiento.  Esta 
variedad es de maduración inter-
media, de alto rendimiento, alto 
contenido de sacarosa y toleran-
te a la roya y el carbón.  Es 
recomendada para las zonas de 
Grecia (800 msnm), Guanacaste 
y Puntarenas.”  Es interesante 
indicar que precisamente los 
atributos y requerimientos de 
la Q 96 son muy similares a los 
de B74-132, puesto que este 
clon es exigente y adapta bien 
en condiciones de suelos fran-
cos de alta fertilidad y con 
disponibilidad de riego; 
además de que ofrece limita-
ciones a la cosecha mecánica 
debido a su tendencia al cre- 
cimiento abierto y volcamiento 
de sus tallos, todo lo cual 
resulta muy sugestivo sobre su 
similitud. 

Sólo como referencia impor-
tante por las posibles vincula-

ciones y confusiones que 
pudieron suceder, cabe anotar 
que a inicios de la década de 
los años 80, surgió en el país y 
particularmente en la zona 
baja, la variedad B54-142 
como promisoria.

De acuerdo con Chaves 
(1995a), tanto la Q 96 como la 
B74-132 adquieren importan-
cia comercial virtud del área 
sembrada luego del año 1990.  
El Cuadro 1 detalla la dinámi-
ca de siembra que han man-
tenido ambas variedades con 
base en los reportes de los 
ocho Censos Cañeros realiza-
dos por DIECA en el país entre 
los años 1986 y 2013 (Vargas 
1986; Chaves 1995b, 1999ab, 
2010, 2012; Chaves et al 
1999, 2001, 2004, 2008, 
2011, 2014).  Es válido anotar 
que el Censo del año 1986 no 
hace mención del cultivo de 
ninguna de las dos variedades 
con relevancia comercial, 
siendo la primera citación 
hasta 1994, cuando ya la Q 96 
era muy importante y repre-
sentaba el 11,7% del área 
nacional, lo que hace entrever 
que su adaptación y acepta-

ción fue máxima.  La B74-132 
por el contrario, creció a un 
ritmo importante pero en mag-
nitud muy distante y de impac-
to inferior en relación a la ante-
rior.

No hay duda en reconocer la 
gran diferencia existente en la 
dinámica de cultivo seguida 
históricamente por parte de 
los dos clones, en cuanto a su 
representatividad y grado de 
impacto productivo nacional; 
manteniendo la Q 96 amplia 
supremacía, contando en los 
últimos 25 años con un área de 
siembra superior a las 2.000 
hectáreas (ha) ubicada entre el 
11,7% y el 3,8% del total del 
área cañera nacional.  La 
B74-132 por su parte, ha 
reportado áreas sembradas 
entre 1.000 y 362 ha para una 
representatividad nacional del 
2,3% y el 0,68%. Los mejores 
periodos de auge para las 
variedades fueron 1994 para la 
Q 96 cuando se sembró en 
5.194 ha (11,7%) y el 2000 
para lB74-132 con 1.085 ha 
(2,3%).

“caña india o blanca” citando la Co 281 (Chaves 
1997, 2010, 2012).  El título de “La Reina” en 
atribución a su excelencia agroindustrial a la 
recordada B43-62 tampoco es desconocido; 
como también el de “caña peluda” en referencia 
a la H44-3098, es otro buen ejemplo.

Desde hace varios años algunos técnicos y 
productores de la región cañera de Guanacaste 
han venido manifestando y señalando con 
preocupación, la presunta similitud fenotípica 
que existe entre dos reconocidas variedades de 
uso comercial en esa zona que están perfecta-
mente individualizadas por su sigla, lo cual 
determina la necesidad de explicar su semejan-
za para evitar más confusiones innecesarias.

Los objetivos principales procurados por el estu-
dio realizado, fueron los siguientes:

1)   Valorar la efectividad para el fin pretendido 
de la prueba de laboratorio mediante uso de 
marcadores moleculares de polimorfismos 
en la longitud de fragmentos amplificados 
de ADN o AFLP.

2)   Determinar el recorrido histórico y antece- 
dentes de cultivo de las variedades B74-132 
y Q 96 en Costa Rica.

3)  Verificar y concluir respecto a la similitud 
genética existente entre las variedades 
comerciales Q 96 y B74-132, lo cual no 
implica de manera alguna, identificar 
alguno de los clones en particular, pues se 
carece del patrón genético referente requeri-
do para ese fin.

Dándole seguimiento y trazabilidad a la presen-
cia de ambos clones en el ámbito cañero nacio- 
nal, surgen algunos indicadores importantes de 
mencionar y que aportan elementos valiosos 
para dilucidar la duda existente sobre su presun-
ta similitud.  Al revisar antecedentes sobre el in- 
greso de los clones al país, reporta Chaves 
(1995a) que en el año 1975 ingresaron al país 
37 clones procedentes de Barbados pertene- 
cientes a la serie 74 (B74); indicando que en 

1980 se dio una reposición de la misma serie 
por pérdida de materiales. Se infiere por tanto 
que en ese grupo posiblemente ingreso dicho 
clon.  Cabe mencionar que el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), mantuvo vigente y 
muy activo por muchos años, un Convenio con 
Barbados que le permitía la adquisición y uso 
comercial de clones de ese origen, por lo cual 
todos los años se recibían materiales que eran 
evaluados en el país.  La introducción de la va- 
riedad Q 96 tiene reportada como fecha de 
ingreso al país el año 1979, por lo cual es poste-
rior.

Los informes sobre los clones Q 96 y B74-132 
son muy escasos antes del año 1990.  Una re- 
visión de resultados de investigación a partir de 
los Informes Técnicos de Labores de DIECA, 
reporta la presencia de Q 96 a partir de 1984, 
denunciando su introducción y siembra en el 
Banco de Germoplasma de la Estación Experi-
mental Enrique Jiménez Nuñez del MAG el 21 
de marzo (Díaz y Alpízar 1985); la B74-132 se 
nombra por su parte hasta 1987 (DIECA 1988) 
y califica en 1989 como un clon de alto rendi- 
miento por su concentración de sacarosa 
(DIECA 1990a).  Rodríguez (1988) reporta en 
1987 la Q 96 como promisoria en Guanacaste y 
Turrialba, y de empleo comercial en San Carlos 
y el Valle Central.  Subiros (1987) calificó la Q96 
como prometedora luego de evaluar en Azucare-
ra El Viejo, Guanacaste, 57 clones selecciona-
dos a partir de una introducción inicial de 200 
materiales.  La B74-132 no aparece menciona-
da ni destaca como promisoria en dichas prue-
bas, lo que si sucede en los estudios realizados 
por Angulo y Durán (1993) en Cañas, y Rodrí-
guez y Chacón (1993) en un Vertisol de Liberia, 
Guanacaste, pese a lo cual sus índices de 
productividad agroindustrial fueron limitados.

Al plantear recomendaciones técnicas regio-
nales, DIECA (1990b) sugiere el cultivo de la 
variedad Q 96 en la zona baja, media y alta de 
San Carlos y la sección media de Turrialba; se 
nombra asimismo al mismo clon como comer-
cial en la zona media del Valle Central.  Destaca 
el hecho que la B74-132 se cita sembrada 
comercialmente en suelos livianos de Gua-
nacaste, donde Q 96 apenas se nombra como 
recomendada sin pasar aún a comercial.  
Chaves y Aguilar (1991) recomiendan por su 
parte la Q 96 para su cultivo comercial en 
Grecia, Guanacaste y Puntarenas; citando la 
B74-132 apenas como promisoria.

Una valoración más específica 
explica y demuestra las dife- 
rencias en cuanto a magnitud y 
distribución del área cultivada 
de las variedades dentro del 
ámbito nacional.  

El Cuadro 2 detalla según zona 
y región cual ha sido la dinámi-
ca de siembra de ambas varie-
dades, quedando demostrado 
lo siguiente: 

a) una amplia dispersión de 
siembra de la Q 96 por todo el 
país; 

b) selectividad y exclusividad 
de cultivo de la B 74-132 en la 
región del Pacífico Seco (Gua-
nacaste + Pacífico Central); 

c) desinterés comercial por la 
B 74-132 en otras regiones 
cañeras del país; 

d) pérdida sistemática de 
interés comercial de ambas 
variedades luego del año 2003; 

e) una relativa menor relevan-
cia de la Q 96 en Guanacaste 
respecto a otras regiones 
cañeras;

f) la mayor concentración de 
cultivo de la B 74-132 se ha 
por antecedente dado en la 
Zona Este de Guanacaste 
(Cañas, Bagaces y Abangares) 
y muy particularmente en el 
Ingenio Taboga, donde aún se 
mantiene su interés comercial.

El reconocimiento a la Q 96 
virtud de sus propiedades y 
atributos positivos le es reco- 
nocida desde hace mucho 
tiempo, como señalaron 
Chaves et al con base en los 
resultados del Censo realizado 
en el año 2007, al expresar 
que “..., hay 2 variedades que 
particularmente mostraron una 
amplia aceptación y una gran 
‘popularidad’ por parte de los 
agricultores nacionales de caña 
de azúcar, manteniendo Q 96 el 
mejor nivel al cultivarse en 16 
cantones de los 29 evaluados; 
así como en 41 distritos de los 
95 muestreados para una repre-
sentatividad del 55,2% y el 
43,2%, respectivamente, lo que 
es bastante significativo.  

Esa alta predilección de la Q 96 
es conocida, pues en los Censos 
Cañeros realizados en los años 
2000 y 2003 también calificó 
como la de mayor ‘popularidad y 
aceptación’, como la calificaran 
los autores del estudio (Chaves 
et al 2001, 2004).”

Resulta destacable y muy 
sugestivo reiterar que la 
B74-132 no reporta siembras 
comerciales en otras regiones 
ajenas al Pacífico Seco (<400 
msnm), existiendo solo una 
indicación de cultivo de 3,5 
has en el Valle Central en el 
año 2003, propiamente en el 
distrito de Ángeles de San 
Ramón (Chaves et al 2004), 
donde fue evaluada sin 

mostrar la adaptabilidad y 
excelencia necesarias que le 
favorecieran crecer y adaptarse 
en área de siembra.  Pareciera 
entonces válido reconocer con 
bastante certeza que la 
confusión de identidad de las 
variedades aconteció en la 
región de Guanacaste.

Procurando contar con más 
elementos que ubiquen la 
importancia de los clones y 
permitan realizar mejores 
inferencias, se adjunta el 
Cuadro 3, donde se anota la 
significancia y representativi-
dad del área de cultivo dentro 
de sus zonas de influencia, 
propiamente Guanacaste, el 
Pacífico Central y el Pacífico 
Seco como un todo, lo cual es 
realmente muy revelador.  

El mayor impacto regional lo 
mostró Q 96 en Guanacaste en 
el año 1994 con una significan-
cia del 20,5% del total de caña 
sembrada en el lugar; B74-132 
lo observó en el 2003 con un 
8,96%.  Se ratifica la impor-
tancia de los clones antes del 
2003 en esas localidades, 
siendo su tendencia posterior 
hacia la reducción del área 
cultivada, sobre todo en el 
caso de la Q 96; en tanto que la 
B74-132 se mantiene en un 
área de siembra muy estable 
ubicada luego del 2003 entre 
360 y 400 ha.

Esta variedad tiene bastantes años de haber 
ingresado a Costa Rica y ha sido una de las pocas 
variedades que se ha adaptado en todas las 
regiones cañeras del país.  En la Región Sur ha 
mostrado buena adaptación, sin embargo no 
se había ampliado su siembra debido a lo difícil 
que había  sido superar y desplazar a la variedad 
SP 71-5574.

En el año 1997 se estableció un ensayo en esta 
región del país y una de las variedades que se 
evaluó fue la Q 96.  Luego de cuatro cosechas el 
rendimiento promedio obtenido con esta varie-
dad a nivel experimental  fue de 97 toneladas 
de caña por hectárea, 142 kilogramos de azúcar 
por tonelada y 13,8 toneladas de azúcar por 
hectárea, tal y como se puede apreciar en la 
Figura 11.  Estos resultados, así como la opinión 
positiva de algunos productores que han cultiva-
do esta variedad en Pérez Zeledón  durante varios 
años, hacen que la variedad Q 96 sea actual-

mente una de las alternativas que se tienen para 
sustituir a la SP 71-5574.

La curva de concentración de azúcar que se le ha 
hecho demuestra que es una variedad muy 
azucarera, alcanzando su mayor madurez de la 
mitad a finales de la zafra con rendimientos que 
pueden llegar hasta los 150 kilogramos de azúcar 
por tonelada.  La floración puede variar desde 0 a 
50% dependiendo de las condiciones. Ha mostra-
do una alta tolerancia y resistencia a las princi-
pales enfermedades presentes en la región sur, 
incluida la roya naranja.  Preferiblemente esta 
variedad se debería sembrar en aquellos suelos 
de mayor fertilidad y humedad de la región ya que 
es de una exigencia media a alta en cuanto a 
manejo y nutrición.

El hecho de no contar con la información 
correspondiente a la variedad B74-132 impide 
la posibilidad de realizar una comparación 
entre ambos clones.

                        

                        *Pacífico Seco = Guanacaste + Pacífico Central (<400 msnm).

Caracterización de la variedad Q 96

Seguidamente se transcriben las características biofísicas y atributos más relevantes que tipifican la 
variedad Q 96 (Durán A., J.R.; Oviedo A., M. 2012; Aponte Q., F.A.; Durán A., J.R.; Riggioni C., J.G. 
1994).

Características Botánicas

Esta variedad es originaria de Queensland, Australia, y se caracteriza por ser de porte semiabierto a abierto 
con tallos de color morado cuando están expuestos al sol y verde amarillo con incrustaciones marrón cuando 
no está expuesto, el alineamiento del tallo es de un leve zigzagueo y el diámetro es medio.

El entrenudo es de forma cilíndrica, longitud media, no presenta ranuras ni rajaduras, con regular cantidad 
de cera.  Presenta depresión de la yema con profundidad media y longitud larga, el anillo de crecimiento 
es medio, la región radicular al lado de la yema es media y al lado opuesto es estrecha.

La yema es de tamaño medio y forma ovalada angosta con alas.  El palmito es medio, la vaina es de color 
verde amarillo y presenta cera y pelo en forma regular.  La hoja es media con una longitud media y color verde 
amarillo, con margen aserrado poco agresivo y curvado cerca de la punta.  Presenta aurícula en los dos lados 
con forma transitoria.

La cantidad de bandas obteni-
das para cada uno de los impri-
madores se muestran en el 
Cuadro 4.  Es importante hacer 
la observación de que la canti-
dad de bandas resultantes por 
combinación evaluada, fueron 
escasas en comparación a otros 
cultivos como café o banano.  
La Figura 2 muestra un ejemplo 
de los patrones de bandas 
obtenidas del análisis con 7 de 
los 12 imprimadores utilizados, 
sobre 7 comparaciones de 7 
muestras en grupos de 4 por 
imprimador, en un gel de polia- 
crilamida/urea y teñido con 
nitrato de plata.  En todos se 
observan de 17 a 24 bandas por 
combinación y la ausencia de 
bandas diferentes entre las 
muestras de cada línea de caña, 
sea B74-132 o Q96, lo que 
permite afirmar que todas las 
muestras corresponden al mis- 
mo material genético.

Metodología
Para la comparación se escogió hacer el análisis en la hoja +1 o TVD y se tomaron 5 muestras com-
puestas por 5 hojas de caña adulta de ambas variedades.  La muestra de B74-132 se tomó de una 
parcela del Banco de Germoplasma ubicado en los terrenos de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN), ubicada en el distrito Porozal, Cañas, Guanacaste; la muestra de Q 96 se tomó de una plan- 
tación comercial ubicada en la comunidad de Rincón de Salas, distrito de Puente de Piedra, Grecia, 
Alajuela.  Las muestras fueron procesadas para su análisis en el Centro de Investigaciones en 
Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).  El ADN se aisló por el 
método modificado del bromuro de cetil-trimetil amonio (CTAB) para AFLP’s (Doyle y Doyle 1990).  
Los ácidos nucleicos totales se trataron con ARNasa a 10 µg/ml por 1 hora, se purificaron por fenol 
– cloroformo y se precipitaron con etanol, las lecturas de la concentración del ADN de las muestras 
se realizaron con un espectrofotómetro Nanodrop.  El Protocolo de AFLP’s siguió lo descrito por 
Villalobos et al (2014).  Se evaluaron un total de 11 combinaciones al azar entre las diferentes mues-
tras que se numeraron de la 1 hasta la 10 (Cuadro 5).  Para realizar las comparaciones entre las 
diferentes combinaciones de muestras se utilizaron 12 imprimadores que se detallan en el Cuadro 
4.  Los fragmentos de AFLP se separaron en geles de poliacrilamida al 6% y urea 7M y se tiñeron 
con nitrato de plata.  Los análisis de datos se realizaron con el programa GenAlEx versión 6.54 
(Peakall y Smouse, 2006; Peakall y Smouse, 2012).

Resultados 
La extracción del ADN en ambas variedades fue exitosa utilizando el Protocolo de Doyle y Doyle 
(1990), dando como resultado buena cantidad y calidad de material genético; las lecturas de la 
concentración del ADN de las muestras individuales para las dos variedades se muestran en el 
Cuadro 4-5.
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Conclusiones
Con fundamento en lo anotado anteriormente puede concluirse lo siguiente:

1)  No cabe duda en reconocer que tanto Q 96 como B 74-132 son variedades que por antecedente 
han tenido y mantienen aún, importancia como opciones de cultivo comercial.

2)  La tecnología bioquímica empleada fue efectiva en determinar la afinidad y similitud genética 
existente entre las dos variedades evaluadas.

3)  Con el resultado alcanzado no es posible determinar la identidad genética de los clones evaluados 
por carecer del patrón y referente genético original correspondiente, aunque si la afinidad entre 
ambos.

4)  De acuerdo con las pruebas de ADN realizadas a las muestras recolectadas, queda demostrado 
que la Q 96 y la B 74-132 son la misma variedad de caña de azúcar.

5)  Resulta determinante enfatizar en el cuidado y responsabilidad que se debe tener en el manejo de 
materiales genéticos de caña de azúcar en el campo. Queda demostrado que para evitar situa-
ciones de esta naturaleza, la agroindustria azucarera nacional debe extremar las medidas y proto-
colos de adquisición, asignación, liberación y recomendación de variedades para uso comercial.

6)  El resultado obtenido se debe tomar como simple anotación del error de identidad incurrido hasta 
la fecha, pero se recomienda proceder con la debida corrección hacia futuro.

7)  Queda planteado como tema interesante para el análisis futuro, la valoración del efecto subliminal 
inducido por el hecho de conocer de previo la identidad (sigla) de una variedad, lo cual pareciera 
predispone y habilita la aceptación o rechazo para uso comercial de una variedad.

Agradecimiento
Nuestro agradecimiento al Dr. Federico Albertazzi Castro y a la M. Sc. Heidy Villalobos Barrantes del 
Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica por su 
valiosa contribución a la realización de este estudio.

Literatura Citada

ÁNGULO, A.; DURÁN, J.R. 1993. Estudio comparativo de rendimiento agroindustrial de quince variedades de caña de azúcar 
en Cañas, Guanacaste. Promedio de dos cosechas. In: Congreso Nacional Agronómico y de Recursos Naturales, 9, San 
José, Costa Rica, 1993.  Resúmenes.  San José, Colegio de Ingenieros Agrónomos, octubre.  Volumen II (1):28.

APONTE, F. A.; DURÁN, J.R.; RIGGIONI, J.G.  1994.  Catálogo de Variedades. San José, Costa Rica.  Dirección de Investigación 
y Extensión de la Caña de Azúcar, Programa Mejoramiento Genético, agosto. 44 p.

CHAVES, M. A.  1995a.  Variedades de caña de azúcar de uso comercial en Costa Rica: una sinopsis histórica.  In: Simposio 
sobre Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar en Costa Rica, 1,  Puntarenas, Costa Rica, 1995.  Memorias.  San 
José. DIECA, setiembre.  p: 307-323. 

CHAVES, M. A.  1995b.  Detalle comparativo de las variedades de caña de azúcar cultivadas actualmente en Costa Rica según 
área y región agrícola. In: Simposio sobre Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar en Costa Rica, 1, Puntarenas, 
Costa Rica, 1995.  Memorias. San José. DIECA, setiembre.  p: 324-333.

CHAVES, M. A.  1997.  Resumen del desarrollo histórico de la caña de azúcar en Costa Rica.  In: Congreso de ATACORI “Rober-
to Mayorga C.”, 11, San Carlos, Costa Rica, 1997.  Memoria.   San José, ATACORI, octubre-noviembre. Tomo I  p: 
112-121.

DURÁN, J. R.; OVIEDO, M.  2012.  Catálogo de variedades de caña de azúcar cultivadas en algunas regiones cañeras de Costa 
Rica.  Grecia, Costa Rica.  LAICA-DIECA, noviembre. 68 p.

MAG.  1991.  Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de Costa Rica.  San José, Costa Rica.  Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Dirección General de Investigación y Extensión Agrícola.  p: 21-42.

PEAKALL, R.; SMOUSE, P.E.  2006.  GENALEX 6: genetic analysis in Excel.  Population genetic software for teaching and research.  
Molecular Ecology Notes.  6, 288-295.

PEAKALL, R.; SMOUSE, P.E.  2012.  GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel.  Population genetic software for teaching and 
research-an update.  Bioinformatics 28, 2537-2539.

RODRÍGUEZ, D.  1988.  Variedades semi comerciales y promisorias en las cinco zonas cañeras del país.  In: Congreso DIECA, 1, 
San José, Costa Rica, 1987.  Memoria. San José, Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA), 19 
y 20 noviembre.  p: 19-23.

RODRÍGUEZ, M.; CHACÓN, M.  1993.  Estudio comparativo agroindustrial de 24 clones de caña de azúcar cultivados en un suelo 
Vertisol de Liberia, Guanacaste. Promedio de tres cosechas. In: Congreso Nacional Agronómico y de Recursos Naturales, 
9, San José, Costa Rica, 1993.  Resúmenes.  San José, Colegio de Ingenieros Agrónomos, octubre.  Volumen II (1):60.

SUBIRÓS, F.  1987.  Evaluación agronómica e industrial de clones de caña de azúcar.  In: Congreso ATACORI “Ing. Álvaro Jenkins 
Morales”, 3, Guanacaste, Costa Rica, 1987.  Memoria. San José, Asociación de Técnicos Azucareros de Costa Rica (ATACO-
RI), noviembre. p: 100-108.

VARGAS, N. R. 1986. Encuesta sobre aspectos básicos de la agroindustria de la caña de azúcar en Costa Rica. Resultados obteni-
dos.  San José, Costa Rica.  DIECA. 51 p.

VILLALOBOS-BARRANTES, H. M.; GARCÍA, E. G.; LOWE, A. J.; ALBERTAZZI, F. J.  2015.  Genetic analysis of  the dry forest timber 
tree Sideroxylon capiri in Costa Rica using AFLP.  Plant Systematics and Evolution.  301: 15–23.

Saccharum 

Nota Técnica



ENTRE CAÑEROS - 35ENTRE CAÑEROS - 34

Cuadro 1.
Dinámica de cultivo comercial de las variedades según periodo evaluado.

     
Los periodos corres- 
ponden a los años 
en que se realizaron 
Censos Nacionales 
de Variedades Sem-
bradas.

NC= No aparece 
citada.

       Q 96           B 74-132 

 ha       %            ha      %

1986            NC   0       NC               0   33.628,10

1994     5.193,86 11,67       636,28 1,43   44.485,12

1998     3.507,30  9,73       705,80 1,96   36.059,50

2000     3.272,83  7,01    1.085,12 2,32   46.696,42

2003     2.054,87  4,61       845,98 1,90   44.529,55

2007     2.037,78  3,81       362,60 0,68   53.503,00

2010     2.868,83  5,41       384,47 0,73   53.030,22

2013     2.358,98   4,03        398,77   0,68     58.560,29

Periodo
censado

Total nacional 
muestreado 

 (ha)

Introducción
La necesidad de identificar y 
liberar nuevas y mejores varie-
dades comerciales de caña de 
azúcar que sustituyan las sem-
bradas y de relativa tradición, 
representa una labor que de 
manera permanente el sector 
azucarero costarricense man-
tiene vigente, para lo cual 
DIECA cuenta con un calificado 
y efectivo Programa de Varie-
dades que opera por dos vías 
muy específicas: a) introduc-
ción de clones del exterior 
(asexual), y b) cruzamiento de 
materiales con alto potencial 
genético (sexual), cuyos híbri-
dos se reconocen mundial-
mente por la sigla LAICA.

Esta labor de alta sensibilidad 
y profundo contenido técnico 
conduce y provoca sin embar-
go tres situaciones conocidas: 
1) el deseo de agilizar y 
adelantar procesos sistemáti-
cos de evaluación de adapta-
ción, fitosanidad y valor 
productivo agroindustrial con 
el objeto de ganar tiempo; 2) 
acceder a criterios de prueba – 
error sin manejo ni criterio 
técnico para valorar potencia-
les comerciales en el campo, y 
3) simple error, descuido o 
confusión en la identificación 
de una variedad.  En el primer 

caso se procura ganar tiempo 
considerado valioso, incre-
mentando sin embargo el 
riesgo de que un clon no 
cumpla ni satisfaga elementos 
básicos de comportamiento 
en el campo, abriendo con ello 
la posibilidad a la presencia de 
problemas futuros de 
inadaptación o sensibilidad a 
plagas y enfermedades, por 
valoración insuficiente por 
incumplimiento de las fases 
sistemáticas de evaluación 
protocolariamente requeridas 
y que aportan certeza a su 
comportamiento agroindus- 
trial. El segundo caso es el 
más preocupante y de graves 
consecuencias; acontece cuan- 
do personas sin formación 
técnica o interés de seguir 
criterios metodológicos acep- 
tados, simplemente toman de 
alguna prueba experimental 
un material vegetativo que les 
agradó y lo reproducen vegeta-
tivamente sin control alguno, 
desconociendo el valor e 
importancia de su identidad.  
La tercera situación es al final 
similar a la anterior y conduce 
a la pérdida de identificación 
del clon.

Esta situación ha generado 
serios inconvenientes produc-
tivos cuando un clon sin identi-

ficación y certeza de su sigla 
de origen, por diferentes 
circunstancias adquiere uso y 
relevancia comercial, lo cual 
conduce al reconocimiento 
mediante nombres propios o 
regionalismos, colocados sin 
criterio técnico que pueda 
contribuir a su trazabilidad y 
referenciación por antece- 
dentes para efectos producti-
vos y fitosanitarios.  Un caso 
grave de esta naturaleza acon-
teció con la variedad conocida 
y nombrada como “SABO- 
RIANA”, cultivada ampliamente 
por muchos años en la Región 
Norte, donde llegó a ocupar los 
primeros lugares de siembra 
de la región. Su sigla de origen 
es desconocido y adquirió ese 
nombre de un productor apelli-
dado Saborío que la adquirió 
de un experimento y la repro-
dujo posteriormente.

Hay que reconocer sin embar-
go que es común que las varie-
dades adquieran nombres 
surgidos en regionalismos y 
calificativos por particulari-
dades, como aconteció con las 
reconocidas “cañas nobles” en 
referencia a variedades dota-
das con atributos muy especia-
les; también la “caña hueso” 
por su extrema dureza al corte 
en referencia a la Co 617; o la 

En referencia a Q 96 anotan 
Chaves y Aguilar (1991) y 
refrenda el MAG (1991), que 
“Q 96: Variedad originaria de 
Australia. Es un clon que se 
desarrolla muy bien en suelos de 
textura liviana y alta fertilidad. 
Con riego tiene excelente desa- 
rrollo y macollamiento.  Esta 
variedad es de maduración inter-
media, de alto rendimiento, alto 
contenido de sacarosa y toleran-
te a la roya y el carbón.  Es 
recomendada para las zonas de 
Grecia (800 msnm), Guanacaste 
y Puntarenas.”  Es interesante 
indicar que precisamente los 
atributos y requerimientos de 
la Q 96 son muy similares a los 
de B74-132, puesto que este 
clon es exigente y adapta bien 
en condiciones de suelos fran-
cos de alta fertilidad y con 
disponibilidad de riego; 
además de que ofrece limita-
ciones a la cosecha mecánica 
debido a su tendencia al cre- 
cimiento abierto y volcamiento 
de sus tallos, todo lo cual 
resulta muy sugestivo sobre su 
similitud. 

Sólo como referencia impor-
tante por las posibles vincula-

ciones y confusiones que 
pudieron suceder, cabe anotar 
que a inicios de la década de 
los años 80, surgió en el país y 
particularmente en la zona 
baja, la variedad B54-142 
como promisoria.

De acuerdo con Chaves 
(1995a), tanto la Q 96 como la 
B74-132 adquieren importan-
cia comercial virtud del área 
sembrada luego del año 1990.  
El Cuadro 1 detalla la dinámi-
ca de siembra que han man-
tenido ambas variedades con 
base en los reportes de los 
ocho Censos Cañeros realiza-
dos por DIECA en el país entre 
los años 1986 y 2013 (Vargas 
1986; Chaves 1995b, 1999ab, 
2010, 2012; Chaves et al 
1999, 2001, 2004, 2008, 
2011, 2014).  Es válido anotar 
que el Censo del año 1986 no 
hace mención del cultivo de 
ninguna de las dos variedades 
con relevancia comercial, 
siendo la primera citación 
hasta 1994, cuando ya la Q 96 
era muy importante y repre-
sentaba el 11,7% del área 
nacional, lo que hace entrever 
que su adaptación y acepta-

ción fue máxima.  La B74-132 
por el contrario, creció a un 
ritmo importante pero en mag-
nitud muy distante y de impac-
to inferior en relación a la ante-
rior.

No hay duda en reconocer la 
gran diferencia existente en la 
dinámica de cultivo seguida 
históricamente por parte de 
los dos clones, en cuanto a su 
representatividad y grado de 
impacto productivo nacional; 
manteniendo la Q 96 amplia 
supremacía, contando en los 
últimos 25 años con un área de 
siembra superior a las 2.000 
hectáreas (ha) ubicada entre el 
11,7% y el 3,8% del total del 
área cañera nacional.  La 
B74-132 por su parte, ha 
reportado áreas sembradas 
entre 1.000 y 362 ha para una 
representatividad nacional del 
2,3% y el 0,68%. Los mejores 
periodos de auge para las 
variedades fueron 1994 para la 
Q 96 cuando se sembró en 
5.194 ha (11,7%) y el 2000 
para lB74-132 con 1.085 ha 
(2,3%).

“caña india o blanca” citando la Co 281 (Chaves 
1997, 2010, 2012).  El título de “La Reina” en 
atribución a su excelencia agroindustrial a la 
recordada B43-62 tampoco es desconocido; 
como también el de “caña peluda” en referencia 
a la H44-3098, es otro buen ejemplo.

Desde hace varios años algunos técnicos y 
productores de la región cañera de Guanacaste 
han venido manifestando y señalando con 
preocupación, la presunta similitud fenotípica 
que existe entre dos reconocidas variedades de 
uso comercial en esa zona que están perfecta-
mente individualizadas por su sigla, lo cual 
determina la necesidad de explicar su semejan-
za para evitar más confusiones innecesarias.

Los objetivos principales procurados por el estu-
dio realizado, fueron los siguientes:

1)   Valorar la efectividad para el fin pretendido 
de la prueba de laboratorio mediante uso de 
marcadores moleculares de polimorfismos 
en la longitud de fragmentos amplificados 
de ADN o AFLP.

2)   Determinar el recorrido histórico y antece- 
dentes de cultivo de las variedades B74-132 
y Q 96 en Costa Rica.

3)  Verificar y concluir respecto a la similitud 
genética existente entre las variedades 
comerciales Q 96 y B74-132, lo cual no 
implica de manera alguna, identificar 
alguno de los clones en particular, pues se 
carece del patrón genético referente requeri-
do para ese fin.

Dándole seguimiento y trazabilidad a la presen-
cia de ambos clones en el ámbito cañero nacio- 
nal, surgen algunos indicadores importantes de 
mencionar y que aportan elementos valiosos 
para dilucidar la duda existente sobre su presun-
ta similitud.  Al revisar antecedentes sobre el in- 
greso de los clones al país, reporta Chaves 
(1995a) que en el año 1975 ingresaron al país 
37 clones procedentes de Barbados pertene- 
cientes a la serie 74 (B74); indicando que en 

1980 se dio una reposición de la misma serie 
por pérdida de materiales. Se infiere por tanto 
que en ese grupo posiblemente ingreso dicho 
clon.  Cabe mencionar que el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), mantuvo vigente y 
muy activo por muchos años, un Convenio con 
Barbados que le permitía la adquisición y uso 
comercial de clones de ese origen, por lo cual 
todos los años se recibían materiales que eran 
evaluados en el país.  La introducción de la va- 
riedad Q 96 tiene reportada como fecha de 
ingreso al país el año 1979, por lo cual es poste-
rior.

Los informes sobre los clones Q 96 y B74-132 
son muy escasos antes del año 1990.  Una re- 
visión de resultados de investigación a partir de 
los Informes Técnicos de Labores de DIECA, 
reporta la presencia de Q 96 a partir de 1984, 
denunciando su introducción y siembra en el 
Banco de Germoplasma de la Estación Experi-
mental Enrique Jiménez Nuñez del MAG el 21 
de marzo (Díaz y Alpízar 1985); la B74-132 se 
nombra por su parte hasta 1987 (DIECA 1988) 
y califica en 1989 como un clon de alto rendi- 
miento por su concentración de sacarosa 
(DIECA 1990a).  Rodríguez (1988) reporta en 
1987 la Q 96 como promisoria en Guanacaste y 
Turrialba, y de empleo comercial en San Carlos 
y el Valle Central.  Subiros (1987) calificó la Q96 
como prometedora luego de evaluar en Azucare-
ra El Viejo, Guanacaste, 57 clones selecciona-
dos a partir de una introducción inicial de 200 
materiales.  La B74-132 no aparece menciona-
da ni destaca como promisoria en dichas prue-
bas, lo que si sucede en los estudios realizados 
por Angulo y Durán (1993) en Cañas, y Rodrí-
guez y Chacón (1993) en un Vertisol de Liberia, 
Guanacaste, pese a lo cual sus índices de 
productividad agroindustrial fueron limitados.

Al plantear recomendaciones técnicas regio-
nales, DIECA (1990b) sugiere el cultivo de la 
variedad Q 96 en la zona baja, media y alta de 
San Carlos y la sección media de Turrialba; se 
nombra asimismo al mismo clon como comer-
cial en la zona media del Valle Central.  Destaca 
el hecho que la B74-132 se cita sembrada 
comercialmente en suelos livianos de Gua-
nacaste, donde Q 96 apenas se nombra como 
recomendada sin pasar aún a comercial.  
Chaves y Aguilar (1991) recomiendan por su 
parte la Q 96 para su cultivo comercial en 
Grecia, Guanacaste y Puntarenas; citando la 
B74-132 apenas como promisoria.

Una valoración más específica 
explica y demuestra las dife- 
rencias en cuanto a magnitud y 
distribución del área cultivada 
de las variedades dentro del 
ámbito nacional.  

El Cuadro 2 detalla según zona 
y región cual ha sido la dinámi-
ca de siembra de ambas varie-
dades, quedando demostrado 
lo siguiente: 

a) una amplia dispersión de 
siembra de la Q 96 por todo el 
país; 

b) selectividad y exclusividad 
de cultivo de la B 74-132 en la 
región del Pacífico Seco (Gua-
nacaste + Pacífico Central); 

c) desinterés comercial por la 
B 74-132 en otras regiones 
cañeras del país; 

d) pérdida sistemática de 
interés comercial de ambas 
variedades luego del año 2003; 

e) una relativa menor relevan-
cia de la Q 96 en Guanacaste 
respecto a otras regiones 
cañeras;

f) la mayor concentración de 
cultivo de la B 74-132 se ha 
por antecedente dado en la 
Zona Este de Guanacaste 
(Cañas, Bagaces y Abangares) 
y muy particularmente en el 
Ingenio Taboga, donde aún se 
mantiene su interés comercial.

El reconocimiento a la Q 96 
virtud de sus propiedades y 
atributos positivos le es reco- 
nocida desde hace mucho 
tiempo, como señalaron 
Chaves et al con base en los 
resultados del Censo realizado 
en el año 2007, al expresar 
que “..., hay 2 variedades que 
particularmente mostraron una 
amplia aceptación y una gran 
‘popularidad’ por parte de los 
agricultores nacionales de caña 
de azúcar, manteniendo Q 96 el 
mejor nivel al cultivarse en 16 
cantones de los 29 evaluados; 
así como en 41 distritos de los 
95 muestreados para una repre-
sentatividad del 55,2% y el 
43,2%, respectivamente, lo que 
es bastante significativo.  

Esa alta predilección de la Q 96 
es conocida, pues en los Censos 
Cañeros realizados en los años 
2000 y 2003 también calificó 
como la de mayor ‘popularidad y 
aceptación’, como la calificaran 
los autores del estudio (Chaves 
et al 2001, 2004).”

Resulta destacable y muy 
sugestivo reiterar que la 
B74-132 no reporta siembras 
comerciales en otras regiones 
ajenas al Pacífico Seco (<400 
msnm), existiendo solo una 
indicación de cultivo de 3,5 
has en el Valle Central en el 
año 2003, propiamente en el 
distrito de Ángeles de San 
Ramón (Chaves et al 2004), 
donde fue evaluada sin 

mostrar la adaptabilidad y 
excelencia necesarias que le 
favorecieran crecer y adaptarse 
en área de siembra.  Pareciera 
entonces válido reconocer con 
bastante certeza que la 
confusión de identidad de las 
variedades aconteció en la 
región de Guanacaste.

Procurando contar con más 
elementos que ubiquen la 
importancia de los clones y 
permitan realizar mejores 
inferencias, se adjunta el 
Cuadro 3, donde se anota la 
significancia y representativi-
dad del área de cultivo dentro 
de sus zonas de influencia, 
propiamente Guanacaste, el 
Pacífico Central y el Pacífico 
Seco como un todo, lo cual es 
realmente muy revelador.  

El mayor impacto regional lo 
mostró Q 96 en Guanacaste en 
el año 1994 con una significan-
cia del 20,5% del total de caña 
sembrada en el lugar; B74-132 
lo observó en el 2003 con un 
8,96%.  Se ratifica la impor-
tancia de los clones antes del 
2003 en esas localidades, 
siendo su tendencia posterior 
hacia la reducción del área 
cultivada, sobre todo en el 
caso de la Q 96; en tanto que la 
B74-132 se mantiene en un 
área de siembra muy estable 
ubicada luego del 2003 entre 
360 y 400 ha.

Esta variedad tiene bastantes años de haber 
ingresado a Costa Rica y ha sido una de las pocas 
variedades que se ha adaptado en todas las 
regiones cañeras del país.  En la Región Sur ha 
mostrado buena adaptación, sin embargo no 
se había ampliado su siembra debido a lo difícil 
que había  sido superar y desplazar a la variedad 
SP 71-5574.

En el año 1997 se estableció un ensayo en esta 
región del país y una de las variedades que se 
evaluó fue la Q 96.  Luego de cuatro cosechas el 
rendimiento promedio obtenido con esta varie-
dad a nivel experimental  fue de 97 toneladas 
de caña por hectárea, 142 kilogramos de azúcar 
por tonelada y 13,8 toneladas de azúcar por 
hectárea, tal y como se puede apreciar en la 
Figura 11.  Estos resultados, así como la opinión 
positiva de algunos productores que han cultiva-
do esta variedad en Pérez Zeledón  durante varios 
años, hacen que la variedad Q 96 sea actual-

mente una de las alternativas que se tienen para 
sustituir a la SP 71-5574.

La curva de concentración de azúcar que se le ha 
hecho demuestra que es una variedad muy 
azucarera, alcanzando su mayor madurez de la 
mitad a finales de la zafra con rendimientos que 
pueden llegar hasta los 150 kilogramos de azúcar 
por tonelada.  La floración puede variar desde 0 a 
50% dependiendo de las condiciones. Ha mostra-
do una alta tolerancia y resistencia a las princi-
pales enfermedades presentes en la región sur, 
incluida la roya naranja.  Preferiblemente esta 
variedad se debería sembrar en aquellos suelos 
de mayor fertilidad y humedad de la región ya que 
es de una exigencia media a alta en cuanto a 
manejo y nutrición.

El hecho de no contar con la información 
correspondiente a la variedad B74-132 impide 
la posibilidad de realizar una comparación 
entre ambos clones.

                        

                        *Pacífico Seco = Guanacaste + Pacífico Central (<400 msnm).

Caracterización de la variedad Q 96

Seguidamente se transcriben las características biofísicas y atributos más relevantes que tipifican la 
variedad Q 96 (Durán A., J.R.; Oviedo A., M. 2012; Aponte Q., F.A.; Durán A., J.R.; Riggioni C., J.G. 
1994).

Características Botánicas

Esta variedad es originaria de Queensland, Australia, y se caracteriza por ser de porte semiabierto a abierto 
con tallos de color morado cuando están expuestos al sol y verde amarillo con incrustaciones marrón cuando 
no está expuesto, el alineamiento del tallo es de un leve zigzagueo y el diámetro es medio.

El entrenudo es de forma cilíndrica, longitud media, no presenta ranuras ni rajaduras, con regular cantidad 
de cera.  Presenta depresión de la yema con profundidad media y longitud larga, el anillo de crecimiento 
es medio, la región radicular al lado de la yema es media y al lado opuesto es estrecha.

La yema es de tamaño medio y forma ovalada angosta con alas.  El palmito es medio, la vaina es de color 
verde amarillo y presenta cera y pelo en forma regular.  La hoja es media con una longitud media y color verde 
amarillo, con margen aserrado poco agresivo y curvado cerca de la punta.  Presenta aurícula en los dos lados 
con forma transitoria.

La cantidad de bandas obteni-
das para cada uno de los impri-
madores se muestran en el 
Cuadro 4.  Es importante hacer 
la observación de que la canti-
dad de bandas resultantes por 
combinación evaluada, fueron 
escasas en comparación a otros 
cultivos como café o banano.  
La Figura 2 muestra un ejemplo 
de los patrones de bandas 
obtenidas del análisis con 7 de 
los 12 imprimadores utilizados, 
sobre 7 comparaciones de 7 
muestras en grupos de 4 por 
imprimador, en un gel de polia- 
crilamida/urea y teñido con 
nitrato de plata.  En todos se 
observan de 17 a 24 bandas por 
combinación y la ausencia de 
bandas diferentes entre las 
muestras de cada línea de caña, 
sea B74-132 o Q96, lo que 
permite afirmar que todas las 
muestras corresponden al mis- 
mo material genético.

Metodología
Para la comparación se escogió hacer el análisis en la hoja +1 o TVD y se tomaron 5 muestras com-
puestas por 5 hojas de caña adulta de ambas variedades.  La muestra de B74-132 se tomó de una 
parcela del Banco de Germoplasma ubicado en los terrenos de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN), ubicada en el distrito Porozal, Cañas, Guanacaste; la muestra de Q 96 se tomó de una plan- 
tación comercial ubicada en la comunidad de Rincón de Salas, distrito de Puente de Piedra, Grecia, 
Alajuela.  Las muestras fueron procesadas para su análisis en el Centro de Investigaciones en 
Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).  El ADN se aisló por el 
método modificado del bromuro de cetil-trimetil amonio (CTAB) para AFLP’s (Doyle y Doyle 1990).  
Los ácidos nucleicos totales se trataron con ARNasa a 10 µg/ml por 1 hora, se purificaron por fenol 
– cloroformo y se precipitaron con etanol, las lecturas de la concentración del ADN de las muestras 
se realizaron con un espectrofotómetro Nanodrop.  El Protocolo de AFLP’s siguió lo descrito por 
Villalobos et al (2014).  Se evaluaron un total de 11 combinaciones al azar entre las diferentes mues-
tras que se numeraron de la 1 hasta la 10 (Cuadro 5).  Para realizar las comparaciones entre las 
diferentes combinaciones de muestras se utilizaron 12 imprimadores que se detallan en el Cuadro 
4.  Los fragmentos de AFLP se separaron en geles de poliacrilamida al 6% y urea 7M y se tiñeron 
con nitrato de plata.  Los análisis de datos se realizaron con el programa GenAlEx versión 6.54 
(Peakall y Smouse, 2006; Peakall y Smouse, 2012).

Resultados 
La extracción del ADN en ambas variedades fue exitosa utilizando el Protocolo de Doyle y Doyle 
(1990), dando como resultado buena cantidad y calidad de material genético; las lecturas de la 
concentración del ADN de las muestras individuales para las dos variedades se muestran en el 
Cuadro 4-5.
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Conclusiones
Con fundamento en lo anotado anteriormente puede concluirse lo siguiente:

1)  No cabe duda en reconocer que tanto Q 96 como B 74-132 son variedades que por antecedente 
han tenido y mantienen aún, importancia como opciones de cultivo comercial.

2)  La tecnología bioquímica empleada fue efectiva en determinar la afinidad y similitud genética 
existente entre las dos variedades evaluadas.

3)  Con el resultado alcanzado no es posible determinar la identidad genética de los clones evaluados 
por carecer del patrón y referente genético original correspondiente, aunque si la afinidad entre 
ambos.

4)  De acuerdo con las pruebas de ADN realizadas a las muestras recolectadas, queda demostrado 
que la Q 96 y la B 74-132 son la misma variedad de caña de azúcar.

5)  Resulta determinante enfatizar en el cuidado y responsabilidad que se debe tener en el manejo de 
materiales genéticos de caña de azúcar en el campo. Queda demostrado que para evitar situa-
ciones de esta naturaleza, la agroindustria azucarera nacional debe extremar las medidas y proto-
colos de adquisición, asignación, liberación y recomendación de variedades para uso comercial.

6)  El resultado obtenido se debe tomar como simple anotación del error de identidad incurrido hasta 
la fecha, pero se recomienda proceder con la debida corrección hacia futuro.

7)  Queda planteado como tema interesante para el análisis futuro, la valoración del efecto subliminal 
inducido por el hecho de conocer de previo la identidad (sigla) de una variedad, lo cual pareciera 
predispone y habilita la aceptación o rechazo para uso comercial de una variedad.
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Cuadro 2.
Área sembrada de las variedades Q 96 y B74-132 en Costa Rica por región y año.  Periodo 1986-2013.

Introducción
La necesidad de identificar y 
liberar nuevas y mejores varie-
dades comerciales de caña de 
azúcar que sustituyan las sem-
bradas y de relativa tradición, 
representa una labor que de 
manera permanente el sector 
azucarero costarricense man-
tiene vigente, para lo cual 
DIECA cuenta con un calificado 
y efectivo Programa de Varie-
dades que opera por dos vías 
muy específicas: a) introduc-
ción de clones del exterior 
(asexual), y b) cruzamiento de 
materiales con alto potencial 
genético (sexual), cuyos híbri-
dos se reconocen mundial-
mente por la sigla LAICA.

Esta labor de alta sensibilidad 
y profundo contenido técnico 
conduce y provoca sin embar-
go tres situaciones conocidas: 
1) el deseo de agilizar y 
adelantar procesos sistemáti-
cos de evaluación de adapta-
ción, fitosanidad y valor 
productivo agroindustrial con 
el objeto de ganar tiempo; 2) 
acceder a criterios de prueba – 
error sin manejo ni criterio 
técnico para valorar potencia-
les comerciales en el campo, y 
3) simple error, descuido o 
confusión en la identificación 
de una variedad.  En el primer 

caso se procura ganar tiempo 
considerado valioso, incre-
mentando sin embargo el 
riesgo de que un clon no 
cumpla ni satisfaga elementos 
básicos de comportamiento 
en el campo, abriendo con ello 
la posibilidad a la presencia de 
problemas futuros de 
inadaptación o sensibilidad a 
plagas y enfermedades, por 
valoración insuficiente por 
incumplimiento de las fases 
sistemáticas de evaluación 
protocolariamente requeridas 
y que aportan certeza a su 
comportamiento agroindus- 
trial. El segundo caso es el 
más preocupante y de graves 
consecuencias; acontece cuan- 
do personas sin formación 
técnica o interés de seguir 
criterios metodológicos acep- 
tados, simplemente toman de 
alguna prueba experimental 
un material vegetativo que les 
agradó y lo reproducen vegeta-
tivamente sin control alguno, 
desconociendo el valor e 
importancia de su identidad.  
La tercera situación es al final 
similar a la anterior y conduce 
a la pérdida de identificación 
del clon.

Esta situación ha generado 
serios inconvenientes produc-
tivos cuando un clon sin identi-

ficación y certeza de su sigla 
de origen, por diferentes 
circunstancias adquiere uso y 
relevancia comercial, lo cual 
conduce al reconocimiento 
mediante nombres propios o 
regionalismos, colocados sin 
criterio técnico que pueda 
contribuir a su trazabilidad y 
referenciación por antece- 
dentes para efectos producti-
vos y fitosanitarios.  Un caso 
grave de esta naturaleza acon-
teció con la variedad conocida 
y nombrada como “SABO- 
RIANA”, cultivada ampliamente 
por muchos años en la Región 
Norte, donde llegó a ocupar los 
primeros lugares de siembra 
de la región. Su sigla de origen 
es desconocido y adquirió ese 
nombre de un productor apelli-
dado Saborío que la adquirió 
de un experimento y la repro-
dujo posteriormente.

Hay que reconocer sin embar-
go que es común que las varie-
dades adquieran nombres 
surgidos en regionalismos y 
calificativos por particulari-
dades, como aconteció con las 
reconocidas “cañas nobles” en 
referencia a variedades dota-
das con atributos muy especia-
les; también la “caña hueso” 
por su extrema dureza al corte 
en referencia a la Co 617; o la 

En referencia a Q 96 anotan 
Chaves y Aguilar (1991) y 
refrenda el MAG (1991), que 
“Q 96: Variedad originaria de 
Australia. Es un clon que se 
desarrolla muy bien en suelos de 
textura liviana y alta fertilidad. 
Con riego tiene excelente desa- 
rrollo y macollamiento.  Esta 
variedad es de maduración inter-
media, de alto rendimiento, alto 
contenido de sacarosa y toleran-
te a la roya y el carbón.  Es 
recomendada para las zonas de 
Grecia (800 msnm), Guanacaste 
y Puntarenas.”  Es interesante 
indicar que precisamente los 
atributos y requerimientos de 
la Q 96 son muy similares a los 
de B74-132, puesto que este 
clon es exigente y adapta bien 
en condiciones de suelos fran-
cos de alta fertilidad y con 
disponibilidad de riego; 
además de que ofrece limita-
ciones a la cosecha mecánica 
debido a su tendencia al cre- 
cimiento abierto y volcamiento 
de sus tallos, todo lo cual 
resulta muy sugestivo sobre su 
similitud. 

Sólo como referencia impor-
tante por las posibles vincula-

ciones y confusiones que 
pudieron suceder, cabe anotar 
que a inicios de la década de 
los años 80, surgió en el país y 
particularmente en la zona 
baja, la variedad B54-142 
como promisoria.

De acuerdo con Chaves 
(1995a), tanto la Q 96 como la 
B74-132 adquieren importan-
cia comercial virtud del área 
sembrada luego del año 1990.  
El Cuadro 1 detalla la dinámi-
ca de siembra que han man-
tenido ambas variedades con 
base en los reportes de los 
ocho Censos Cañeros realiza-
dos por DIECA en el país entre 
los años 1986 y 2013 (Vargas 
1986; Chaves 1995b, 1999ab, 
2010, 2012; Chaves et al 
1999, 2001, 2004, 2008, 
2011, 2014).  Es válido anotar 
que el Censo del año 1986 no 
hace mención del cultivo de 
ninguna de las dos variedades 
con relevancia comercial, 
siendo la primera citación 
hasta 1994, cuando ya la Q 96 
era muy importante y repre-
sentaba el 11,7% del área 
nacional, lo que hace entrever 
que su adaptación y acepta-

ción fue máxima.  La B74-132 
por el contrario, creció a un 
ritmo importante pero en mag-
nitud muy distante y de impac-
to inferior en relación a la ante-
rior.

No hay duda en reconocer la 
gran diferencia existente en la 
dinámica de cultivo seguida 
históricamente por parte de 
los dos clones, en cuanto a su 
representatividad y grado de 
impacto productivo nacional; 
manteniendo la Q 96 amplia 
supremacía, contando en los 
últimos 25 años con un área de 
siembra superior a las 2.000 
hectáreas (ha) ubicada entre el 
11,7% y el 3,8% del total del 
área cañera nacional.  La 
B74-132 por su parte, ha 
reportado áreas sembradas 
entre 1.000 y 362 ha para una 
representatividad nacional del 
2,3% y el 0,68%. Los mejores 
periodos de auge para las 
variedades fueron 1994 para la 
Q 96 cuando se sembró en 
5.194 ha (11,7%) y el 2000 
para lB74-132 con 1.085 ha 
(2,3%).

“caña india o blanca” citando la Co 281 (Chaves 
1997, 2010, 2012).  El título de “La Reina” en 
atribución a su excelencia agroindustrial a la 
recordada B43-62 tampoco es desconocido; 
como también el de “caña peluda” en referencia 
a la H44-3098, es otro buen ejemplo.

Desde hace varios años algunos técnicos y 
productores de la región cañera de Guanacaste 
han venido manifestando y señalando con 
preocupación, la presunta similitud fenotípica 
que existe entre dos reconocidas variedades de 
uso comercial en esa zona que están perfecta-
mente individualizadas por su sigla, lo cual 
determina la necesidad de explicar su semejan-
za para evitar más confusiones innecesarias.

Los objetivos principales procurados por el estu-
dio realizado, fueron los siguientes:

1)   Valorar la efectividad para el fin pretendido 
de la prueba de laboratorio mediante uso de 
marcadores moleculares de polimorfismos 
en la longitud de fragmentos amplificados 
de ADN o AFLP.

2)   Determinar el recorrido histórico y antece- 
dentes de cultivo de las variedades B74-132 
y Q 96 en Costa Rica.

3)  Verificar y concluir respecto a la similitud 
genética existente entre las variedades 
comerciales Q 96 y B74-132, lo cual no 
implica de manera alguna, identificar 
alguno de los clones en particular, pues se 
carece del patrón genético referente requeri-
do para ese fin.

Dándole seguimiento y trazabilidad a la presen-
cia de ambos clones en el ámbito cañero nacio- 
nal, surgen algunos indicadores importantes de 
mencionar y que aportan elementos valiosos 
para dilucidar la duda existente sobre su presun-
ta similitud.  Al revisar antecedentes sobre el in- 
greso de los clones al país, reporta Chaves 
(1995a) que en el año 1975 ingresaron al país 
37 clones procedentes de Barbados pertene- 
cientes a la serie 74 (B74); indicando que en 

1980 se dio una reposición de la misma serie 
por pérdida de materiales. Se infiere por tanto 
que en ese grupo posiblemente ingreso dicho 
clon.  Cabe mencionar que el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), mantuvo vigente y 
muy activo por muchos años, un Convenio con 
Barbados que le permitía la adquisición y uso 
comercial de clones de ese origen, por lo cual 
todos los años se recibían materiales que eran 
evaluados en el país.  La introducción de la va- 
riedad Q 96 tiene reportada como fecha de 
ingreso al país el año 1979, por lo cual es poste-
rior.

Los informes sobre los clones Q 96 y B74-132 
son muy escasos antes del año 1990.  Una re- 
visión de resultados de investigación a partir de 
los Informes Técnicos de Labores de DIECA, 
reporta la presencia de Q 96 a partir de 1984, 
denunciando su introducción y siembra en el 
Banco de Germoplasma de la Estación Experi-
mental Enrique Jiménez Nuñez del MAG el 21 
de marzo (Díaz y Alpízar 1985); la B74-132 se 
nombra por su parte hasta 1987 (DIECA 1988) 
y califica en 1989 como un clon de alto rendi- 
miento por su concentración de sacarosa 
(DIECA 1990a).  Rodríguez (1988) reporta en 
1987 la Q 96 como promisoria en Guanacaste y 
Turrialba, y de empleo comercial en San Carlos 
y el Valle Central.  Subiros (1987) calificó la Q96 
como prometedora luego de evaluar en Azucare-
ra El Viejo, Guanacaste, 57 clones selecciona-
dos a partir de una introducción inicial de 200 
materiales.  La B74-132 no aparece menciona-
da ni destaca como promisoria en dichas prue-
bas, lo que si sucede en los estudios realizados 
por Angulo y Durán (1993) en Cañas, y Rodrí-
guez y Chacón (1993) en un Vertisol de Liberia, 
Guanacaste, pese a lo cual sus índices de 
productividad agroindustrial fueron limitados.

Al plantear recomendaciones técnicas regio-
nales, DIECA (1990b) sugiere el cultivo de la 
variedad Q 96 en la zona baja, media y alta de 
San Carlos y la sección media de Turrialba; se 
nombra asimismo al mismo clon como comer-
cial en la zona media del Valle Central.  Destaca 
el hecho que la B74-132 se cita sembrada 
comercialmente en suelos livianos de Gua-
nacaste, donde Q 96 apenas se nombra como 
recomendada sin pasar aún a comercial.  
Chaves y Aguilar (1991) recomiendan por su 
parte la Q 96 para su cultivo comercial en 
Grecia, Guanacaste y Puntarenas; citando la 
B74-132 apenas como promisoria.

Una valoración más específica 
explica y demuestra las dife- 
rencias en cuanto a magnitud y 
distribución del área cultivada 
de las variedades dentro del 
ámbito nacional.  

El Cuadro 2 detalla según zona 
y región cual ha sido la dinámi-
ca de siembra de ambas varie-
dades, quedando demostrado 
lo siguiente: 

a) una amplia dispersión de 
siembra de la Q 96 por todo el 
país; 

b) selectividad y exclusividad 
de cultivo de la B 74-132 en la 
región del Pacífico Seco (Gua-
nacaste + Pacífico Central); 

c) desinterés comercial por la 
B 74-132 en otras regiones 
cañeras del país; 

d) pérdida sistemática de 
interés comercial de ambas 
variedades luego del año 2003; 

e) una relativa menor relevan-
cia de la Q 96 en Guanacaste 
respecto a otras regiones 
cañeras;

f) la mayor concentración de 
cultivo de la B 74-132 se ha 
por antecedente dado en la 
Zona Este de Guanacaste 
(Cañas, Bagaces y Abangares) 
y muy particularmente en el 
Ingenio Taboga, donde aún se 
mantiene su interés comercial.

El reconocimiento a la Q 96 
virtud de sus propiedades y 
atributos positivos le es reco- 
nocida desde hace mucho 
tiempo, como señalaron 
Chaves et al con base en los 
resultados del Censo realizado 
en el año 2007, al expresar 
que “..., hay 2 variedades que 
particularmente mostraron una 
amplia aceptación y una gran 
‘popularidad’ por parte de los 
agricultores nacionales de caña 
de azúcar, manteniendo Q 96 el 
mejor nivel al cultivarse en 16 
cantones de los 29 evaluados; 
así como en 41 distritos de los 
95 muestreados para una repre-
sentatividad del 55,2% y el 
43,2%, respectivamente, lo que 
es bastante significativo.  

Esa alta predilección de la Q 96 
es conocida, pues en los Censos 
Cañeros realizados en los años 
2000 y 2003 también calificó 
como la de mayor ‘popularidad y 
aceptación’, como la calificaran 
los autores del estudio (Chaves 
et al 2001, 2004).”

Resulta destacable y muy 
sugestivo reiterar que la 
B74-132 no reporta siembras 
comerciales en otras regiones 
ajenas al Pacífico Seco (<400 
msnm), existiendo solo una 
indicación de cultivo de 3,5 
has en el Valle Central en el 
año 2003, propiamente en el 
distrito de Ángeles de San 
Ramón (Chaves et al 2004), 
donde fue evaluada sin 

mostrar la adaptabilidad y 
excelencia necesarias que le 
favorecieran crecer y adaptarse 
en área de siembra.  Pareciera 
entonces válido reconocer con 
bastante certeza que la 
confusión de identidad de las 
variedades aconteció en la 
región de Guanacaste.

Procurando contar con más 
elementos que ubiquen la 
importancia de los clones y 
permitan realizar mejores 
inferencias, se adjunta el 
Cuadro 3, donde se anota la 
significancia y representativi-
dad del área de cultivo dentro 
de sus zonas de influencia, 
propiamente Guanacaste, el 
Pacífico Central y el Pacífico 
Seco como un todo, lo cual es 
realmente muy revelador.  

El mayor impacto regional lo 
mostró Q 96 en Guanacaste en 
el año 1994 con una significan-
cia del 20,5% del total de caña 
sembrada en el lugar; B74-132 
lo observó en el 2003 con un 
8,96%.  Se ratifica la impor-
tancia de los clones antes del 
2003 en esas localidades, 
siendo su tendencia posterior 
hacia la reducción del área 
cultivada, sobre todo en el 
caso de la Q 96; en tanto que la 
B74-132 se mantiene en un 
área de siembra muy estable 
ubicada luego del 2003 entre 
360 y 400 ha.

Esta variedad tiene bastantes años de haber 
ingresado a Costa Rica y ha sido una de las pocas 
variedades que se ha adaptado en todas las 
regiones cañeras del país.  En la Región Sur ha 
mostrado buena adaptación, sin embargo no 
se había ampliado su siembra debido a lo difícil 
que había  sido superar y desplazar a la variedad 
SP 71-5574.

En el año 1997 se estableció un ensayo en esta 
región del país y una de las variedades que se 
evaluó fue la Q 96.  Luego de cuatro cosechas el 
rendimiento promedio obtenido con esta varie-
dad a nivel experimental  fue de 97 toneladas 
de caña por hectárea, 142 kilogramos de azúcar 
por tonelada y 13,8 toneladas de azúcar por 
hectárea, tal y como se puede apreciar en la 
Figura 11.  Estos resultados, así como la opinión 
positiva de algunos productores que han cultiva-
do esta variedad en Pérez Zeledón  durante varios 
años, hacen que la variedad Q 96 sea actual-

mente una de las alternativas que se tienen para 
sustituir a la SP 71-5574.

La curva de concentración de azúcar que se le ha 
hecho demuestra que es una variedad muy 
azucarera, alcanzando su mayor madurez de la 
mitad a finales de la zafra con rendimientos que 
pueden llegar hasta los 150 kilogramos de azúcar 
por tonelada.  La floración puede variar desde 0 a 
50% dependiendo de las condiciones. Ha mostra-
do una alta tolerancia y resistencia a las princi-
pales enfermedades presentes en la región sur, 
incluida la roya naranja.  Preferiblemente esta 
variedad se debería sembrar en aquellos suelos 
de mayor fertilidad y humedad de la región ya que 
es de una exigencia media a alta en cuanto a 
manejo y nutrición.

El hecho de no contar con la información 
correspondiente a la variedad B74-132 impide 
la posibilidad de realizar una comparación 
entre ambos clones.

                        

                        *Pacífico Seco = Guanacaste + Pacífico Central (<400 msnm).

Caracterización de la variedad Q 96

Seguidamente se transcriben las características biofísicas y atributos más relevantes que tipifican la 
variedad Q 96 (Durán A., J.R.; Oviedo A., M. 2012; Aponte Q., F.A.; Durán A., J.R.; Riggioni C., J.G. 
1994).

Características Botánicas

Esta variedad es originaria de Queensland, Australia, y se caracteriza por ser de porte semiabierto a abierto 
con tallos de color morado cuando están expuestos al sol y verde amarillo con incrustaciones marrón cuando 
no está expuesto, el alineamiento del tallo es de un leve zigzagueo y el diámetro es medio.

El entrenudo es de forma cilíndrica, longitud media, no presenta ranuras ni rajaduras, con regular cantidad 
de cera.  Presenta depresión de la yema con profundidad media y longitud larga, el anillo de crecimiento 
es medio, la región radicular al lado de la yema es media y al lado opuesto es estrecha.

La yema es de tamaño medio y forma ovalada angosta con alas.  El palmito es medio, la vaina es de color 
verde amarillo y presenta cera y pelo en forma regular.  La hoja es media con una longitud media y color verde 
amarillo, con margen aserrado poco agresivo y curvado cerca de la punta.  Presenta aurícula en los dos lados 
con forma transitoria.

La cantidad de bandas obteni-
das para cada uno de los impri-
madores se muestran en el 
Cuadro 4.  Es importante hacer 
la observación de que la canti-
dad de bandas resultantes por 
combinación evaluada, fueron 
escasas en comparación a otros 
cultivos como café o banano.  
La Figura 2 muestra un ejemplo 
de los patrones de bandas 
obtenidas del análisis con 7 de 
los 12 imprimadores utilizados, 
sobre 7 comparaciones de 7 
muestras en grupos de 4 por 
imprimador, en un gel de polia- 
crilamida/urea y teñido con 
nitrato de plata.  En todos se 
observan de 17 a 24 bandas por 
combinación y la ausencia de 
bandas diferentes entre las 
muestras de cada línea de caña, 
sea B74-132 o Q96, lo que 
permite afirmar que todas las 
muestras corresponden al mis- 
mo material genético.

Metodología
Para la comparación se escogió hacer el análisis en la hoja +1 o TVD y se tomaron 5 muestras com-
puestas por 5 hojas de caña adulta de ambas variedades.  La muestra de B74-132 se tomó de una 
parcela del Banco de Germoplasma ubicado en los terrenos de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN), ubicada en el distrito Porozal, Cañas, Guanacaste; la muestra de Q 96 se tomó de una plan- 
tación comercial ubicada en la comunidad de Rincón de Salas, distrito de Puente de Piedra, Grecia, 
Alajuela.  Las muestras fueron procesadas para su análisis en el Centro de Investigaciones en 
Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).  El ADN se aisló por el 
método modificado del bromuro de cetil-trimetil amonio (CTAB) para AFLP’s (Doyle y Doyle 1990).  
Los ácidos nucleicos totales se trataron con ARNasa a 10 µg/ml por 1 hora, se purificaron por fenol 
– cloroformo y se precipitaron con etanol, las lecturas de la concentración del ADN de las muestras 
se realizaron con un espectrofotómetro Nanodrop.  El Protocolo de AFLP’s siguió lo descrito por 
Villalobos et al (2014).  Se evaluaron un total de 11 combinaciones al azar entre las diferentes mues-
tras que se numeraron de la 1 hasta la 10 (Cuadro 5).  Para realizar las comparaciones entre las 
diferentes combinaciones de muestras se utilizaron 12 imprimadores que se detallan en el Cuadro 
4.  Los fragmentos de AFLP se separaron en geles de poliacrilamida al 6% y urea 7M y se tiñeron 
con nitrato de plata.  Los análisis de datos se realizaron con el programa GenAlEx versión 6.54 
(Peakall y Smouse, 2006; Peakall y Smouse, 2012).

Resultados 
La extracción del ADN en ambas variedades fue exitosa utilizando el Protocolo de Doyle y Doyle 
(1990), dando como resultado buena cantidad y calidad de material genético; las lecturas de la 
concentración del ADN de las muestras individuales para las dos variedades se muestran en el 
Cuadro 4-5.
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Conclusiones
Con fundamento en lo anotado anteriormente puede concluirse lo siguiente:

1)  No cabe duda en reconocer que tanto Q 96 como B 74-132 son variedades que por antecedente 
han tenido y mantienen aún, importancia como opciones de cultivo comercial.

2)  La tecnología bioquímica empleada fue efectiva en determinar la afinidad y similitud genética 
existente entre las dos variedades evaluadas.

3)  Con el resultado alcanzado no es posible determinar la identidad genética de los clones evaluados 
por carecer del patrón y referente genético original correspondiente, aunque si la afinidad entre 
ambos.

4)  De acuerdo con las pruebas de ADN realizadas a las muestras recolectadas, queda demostrado 
que la Q 96 y la B 74-132 son la misma variedad de caña de azúcar.

5)  Resulta determinante enfatizar en el cuidado y responsabilidad que se debe tener en el manejo de 
materiales genéticos de caña de azúcar en el campo. Queda demostrado que para evitar situa-
ciones de esta naturaleza, la agroindustria azucarera nacional debe extremar las medidas y proto-
colos de adquisición, asignación, liberación y recomendación de variedades para uso comercial.

6)  El resultado obtenido se debe tomar como simple anotación del error de identidad incurrido hasta 
la fecha, pero se recomienda proceder con la debida corrección hacia futuro.

7)  Queda planteado como tema interesante para el análisis futuro, la valoración del efecto subliminal 
inducido por el hecho de conocer de previo la identidad (sigla) de una variedad, lo cual pareciera 
predispone y habilita la aceptación o rechazo para uso comercial de una variedad.
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Figura 1.

Sección del tallo de la variedad Q 96 que 

muestra características anatómicas como la 

yema lateral, el canal de la yema, la banda 

de raíces, la banda de cera y la cicatriz foliar 

(foto tomada de Durán et al, 2009)

Región Clon
Censo

1994    1998    2000   2003    2007    2010    2013
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B 74-132

Q 96

B 74-132

Q 96

B 74-132
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2,57
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2,7
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1,00
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0,32

0,21

1,08

0,08

1,15

0

0,01

0,07

0,98

CUADRO 3
Porcentaje de representatividad regional de los clones evaluados en la zona baja.

Características Agroindustriles

Introducción
La necesidad de identificar y 
liberar nuevas y mejores varie-
dades comerciales de caña de 
azúcar que sustituyan las sem-
bradas y de relativa tradición, 
representa una labor que de 
manera permanente el sector 
azucarero costarricense man-
tiene vigente, para lo cual 
DIECA cuenta con un calificado 
y efectivo Programa de Varie-
dades que opera por dos vías 
muy específicas: a) introduc-
ción de clones del exterior 
(asexual), y b) cruzamiento de 
materiales con alto potencial 
genético (sexual), cuyos híbri-
dos se reconocen mundial-
mente por la sigla LAICA.

Esta labor de alta sensibilidad 
y profundo contenido técnico 
conduce y provoca sin embar-
go tres situaciones conocidas: 
1) el deseo de agilizar y 
adelantar procesos sistemáti-
cos de evaluación de adapta-
ción, fitosanidad y valor 
productivo agroindustrial con 
el objeto de ganar tiempo; 2) 
acceder a criterios de prueba – 
error sin manejo ni criterio 
técnico para valorar potencia-
les comerciales en el campo, y 
3) simple error, descuido o 
confusión en la identificación 
de una variedad.  En el primer 

caso se procura ganar tiempo 
considerado valioso, incre-
mentando sin embargo el 
riesgo de que un clon no 
cumpla ni satisfaga elementos 
básicos de comportamiento 
en el campo, abriendo con ello 
la posibilidad a la presencia de 
problemas futuros de 
inadaptación o sensibilidad a 
plagas y enfermedades, por 
valoración insuficiente por 
incumplimiento de las fases 
sistemáticas de evaluación 
protocolariamente requeridas 
y que aportan certeza a su 
comportamiento agroindus- 
trial. El segundo caso es el 
más preocupante y de graves 
consecuencias; acontece cuan- 
do personas sin formación 
técnica o interés de seguir 
criterios metodológicos acep- 
tados, simplemente toman de 
alguna prueba experimental 
un material vegetativo que les 
agradó y lo reproducen vegeta-
tivamente sin control alguno, 
desconociendo el valor e 
importancia de su identidad.  
La tercera situación es al final 
similar a la anterior y conduce 
a la pérdida de identificación 
del clon.

Esta situación ha generado 
serios inconvenientes produc-
tivos cuando un clon sin identi-

ficación y certeza de su sigla 
de origen, por diferentes 
circunstancias adquiere uso y 
relevancia comercial, lo cual 
conduce al reconocimiento 
mediante nombres propios o 
regionalismos, colocados sin 
criterio técnico que pueda 
contribuir a su trazabilidad y 
referenciación por antece- 
dentes para efectos producti-
vos y fitosanitarios.  Un caso 
grave de esta naturaleza acon-
teció con la variedad conocida 
y nombrada como “SABO- 
RIANA”, cultivada ampliamente 
por muchos años en la Región 
Norte, donde llegó a ocupar los 
primeros lugares de siembra 
de la región. Su sigla de origen 
es desconocido y adquirió ese 
nombre de un productor apelli-
dado Saborío que la adquirió 
de un experimento y la repro-
dujo posteriormente.

Hay que reconocer sin embar-
go que es común que las varie-
dades adquieran nombres 
surgidos en regionalismos y 
calificativos por particulari-
dades, como aconteció con las 
reconocidas “cañas nobles” en 
referencia a variedades dota-
das con atributos muy especia-
les; también la “caña hueso” 
por su extrema dureza al corte 
en referencia a la Co 617; o la 

En referencia a Q 96 anotan 
Chaves y Aguilar (1991) y 
refrenda el MAG (1991), que 
“Q 96: Variedad originaria de 
Australia. Es un clon que se 
desarrolla muy bien en suelos de 
textura liviana y alta fertilidad. 
Con riego tiene excelente desa- 
rrollo y macollamiento.  Esta 
variedad es de maduración inter-
media, de alto rendimiento, alto 
contenido de sacarosa y toleran-
te a la roya y el carbón.  Es 
recomendada para las zonas de 
Grecia (800 msnm), Guanacaste 
y Puntarenas.”  Es interesante 
indicar que precisamente los 
atributos y requerimientos de 
la Q 96 son muy similares a los 
de B74-132, puesto que este 
clon es exigente y adapta bien 
en condiciones de suelos fran-
cos de alta fertilidad y con 
disponibilidad de riego; 
además de que ofrece limita-
ciones a la cosecha mecánica 
debido a su tendencia al cre- 
cimiento abierto y volcamiento 
de sus tallos, todo lo cual 
resulta muy sugestivo sobre su 
similitud. 

Sólo como referencia impor-
tante por las posibles vincula-

ciones y confusiones que 
pudieron suceder, cabe anotar 
que a inicios de la década de 
los años 80, surgió en el país y 
particularmente en la zona 
baja, la variedad B54-142 
como promisoria.

De acuerdo con Chaves 
(1995a), tanto la Q 96 como la 
B74-132 adquieren importan-
cia comercial virtud del área 
sembrada luego del año 1990.  
El Cuadro 1 detalla la dinámi-
ca de siembra que han man-
tenido ambas variedades con 
base en los reportes de los 
ocho Censos Cañeros realiza-
dos por DIECA en el país entre 
los años 1986 y 2013 (Vargas 
1986; Chaves 1995b, 1999ab, 
2010, 2012; Chaves et al 
1999, 2001, 2004, 2008, 
2011, 2014).  Es válido anotar 
que el Censo del año 1986 no 
hace mención del cultivo de 
ninguna de las dos variedades 
con relevancia comercial, 
siendo la primera citación 
hasta 1994, cuando ya la Q 96 
era muy importante y repre-
sentaba el 11,7% del área 
nacional, lo que hace entrever 
que su adaptación y acepta-

ción fue máxima.  La B74-132 
por el contrario, creció a un 
ritmo importante pero en mag-
nitud muy distante y de impac-
to inferior en relación a la ante-
rior.

No hay duda en reconocer la 
gran diferencia existente en la 
dinámica de cultivo seguida 
históricamente por parte de 
los dos clones, en cuanto a su 
representatividad y grado de 
impacto productivo nacional; 
manteniendo la Q 96 amplia 
supremacía, contando en los 
últimos 25 años con un área de 
siembra superior a las 2.000 
hectáreas (ha) ubicada entre el 
11,7% y el 3,8% del total del 
área cañera nacional.  La 
B74-132 por su parte, ha 
reportado áreas sembradas 
entre 1.000 y 362 ha para una 
representatividad nacional del 
2,3% y el 0,68%. Los mejores 
periodos de auge para las 
variedades fueron 1994 para la 
Q 96 cuando se sembró en 
5.194 ha (11,7%) y el 2000 
para lB74-132 con 1.085 ha 
(2,3%).

“caña india o blanca” citando la Co 281 (Chaves 
1997, 2010, 2012).  El título de “La Reina” en 
atribución a su excelencia agroindustrial a la 
recordada B43-62 tampoco es desconocido; 
como también el de “caña peluda” en referencia 
a la H44-3098, es otro buen ejemplo.

Desde hace varios años algunos técnicos y 
productores de la región cañera de Guanacaste 
han venido manifestando y señalando con 
preocupación, la presunta similitud fenotípica 
que existe entre dos reconocidas variedades de 
uso comercial en esa zona que están perfecta-
mente individualizadas por su sigla, lo cual 
determina la necesidad de explicar su semejan-
za para evitar más confusiones innecesarias.

Los objetivos principales procurados por el estu-
dio realizado, fueron los siguientes:

1)   Valorar la efectividad para el fin pretendido 
de la prueba de laboratorio mediante uso de 
marcadores moleculares de polimorfismos 
en la longitud de fragmentos amplificados 
de ADN o AFLP.

2)   Determinar el recorrido histórico y antece- 
dentes de cultivo de las variedades B74-132 
y Q 96 en Costa Rica.

3)  Verificar y concluir respecto a la similitud 
genética existente entre las variedades 
comerciales Q 96 y B74-132, lo cual no 
implica de manera alguna, identificar 
alguno de los clones en particular, pues se 
carece del patrón genético referente requeri-
do para ese fin.

Dándole seguimiento y trazabilidad a la presen-
cia de ambos clones en el ámbito cañero nacio- 
nal, surgen algunos indicadores importantes de 
mencionar y que aportan elementos valiosos 
para dilucidar la duda existente sobre su presun-
ta similitud.  Al revisar antecedentes sobre el in- 
greso de los clones al país, reporta Chaves 
(1995a) que en el año 1975 ingresaron al país 
37 clones procedentes de Barbados pertene- 
cientes a la serie 74 (B74); indicando que en 

1980 se dio una reposición de la misma serie 
por pérdida de materiales. Se infiere por tanto 
que en ese grupo posiblemente ingreso dicho 
clon.  Cabe mencionar que el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), mantuvo vigente y 
muy activo por muchos años, un Convenio con 
Barbados que le permitía la adquisición y uso 
comercial de clones de ese origen, por lo cual 
todos los años se recibían materiales que eran 
evaluados en el país.  La introducción de la va- 
riedad Q 96 tiene reportada como fecha de 
ingreso al país el año 1979, por lo cual es poste-
rior.

Los informes sobre los clones Q 96 y B74-132 
son muy escasos antes del año 1990.  Una re- 
visión de resultados de investigación a partir de 
los Informes Técnicos de Labores de DIECA, 
reporta la presencia de Q 96 a partir de 1984, 
denunciando su introducción y siembra en el 
Banco de Germoplasma de la Estación Experi-
mental Enrique Jiménez Nuñez del MAG el 21 
de marzo (Díaz y Alpízar 1985); la B74-132 se 
nombra por su parte hasta 1987 (DIECA 1988) 
y califica en 1989 como un clon de alto rendi- 
miento por su concentración de sacarosa 
(DIECA 1990a).  Rodríguez (1988) reporta en 
1987 la Q 96 como promisoria en Guanacaste y 
Turrialba, y de empleo comercial en San Carlos 
y el Valle Central.  Subiros (1987) calificó la Q96 
como prometedora luego de evaluar en Azucare-
ra El Viejo, Guanacaste, 57 clones selecciona-
dos a partir de una introducción inicial de 200 
materiales.  La B74-132 no aparece menciona-
da ni destaca como promisoria en dichas prue-
bas, lo que si sucede en los estudios realizados 
por Angulo y Durán (1993) en Cañas, y Rodrí-
guez y Chacón (1993) en un Vertisol de Liberia, 
Guanacaste, pese a lo cual sus índices de 
productividad agroindustrial fueron limitados.

Al plantear recomendaciones técnicas regio-
nales, DIECA (1990b) sugiere el cultivo de la 
variedad Q 96 en la zona baja, media y alta de 
San Carlos y la sección media de Turrialba; se 
nombra asimismo al mismo clon como comer-
cial en la zona media del Valle Central.  Destaca 
el hecho que la B74-132 se cita sembrada 
comercialmente en suelos livianos de Gua-
nacaste, donde Q 96 apenas se nombra como 
recomendada sin pasar aún a comercial.  
Chaves y Aguilar (1991) recomiendan por su 
parte la Q 96 para su cultivo comercial en 
Grecia, Guanacaste y Puntarenas; citando la 
B74-132 apenas como promisoria.

Una valoración más específica 
explica y demuestra las dife- 
rencias en cuanto a magnitud y 
distribución del área cultivada 
de las variedades dentro del 
ámbito nacional.  

El Cuadro 2 detalla según zona 
y región cual ha sido la dinámi-
ca de siembra de ambas varie-
dades, quedando demostrado 
lo siguiente: 

a) una amplia dispersión de 
siembra de la Q 96 por todo el 
país; 

b) selectividad y exclusividad 
de cultivo de la B 74-132 en la 
región del Pacífico Seco (Gua-
nacaste + Pacífico Central); 

c) desinterés comercial por la 
B 74-132 en otras regiones 
cañeras del país; 

d) pérdida sistemática de 
interés comercial de ambas 
variedades luego del año 2003; 

e) una relativa menor relevan-
cia de la Q 96 en Guanacaste 
respecto a otras regiones 
cañeras;

f) la mayor concentración de 
cultivo de la B 74-132 se ha 
por antecedente dado en la 
Zona Este de Guanacaste 
(Cañas, Bagaces y Abangares) 
y muy particularmente en el 
Ingenio Taboga, donde aún se 
mantiene su interés comercial.

El reconocimiento a la Q 96 
virtud de sus propiedades y 
atributos positivos le es reco- 
nocida desde hace mucho 
tiempo, como señalaron 
Chaves et al con base en los 
resultados del Censo realizado 
en el año 2007, al expresar 
que “..., hay 2 variedades que 
particularmente mostraron una 
amplia aceptación y una gran 
‘popularidad’ por parte de los 
agricultores nacionales de caña 
de azúcar, manteniendo Q 96 el 
mejor nivel al cultivarse en 16 
cantones de los 29 evaluados; 
así como en 41 distritos de los 
95 muestreados para una repre-
sentatividad del 55,2% y el 
43,2%, respectivamente, lo que 
es bastante significativo.  

Esa alta predilección de la Q 96 
es conocida, pues en los Censos 
Cañeros realizados en los años 
2000 y 2003 también calificó 
como la de mayor ‘popularidad y 
aceptación’, como la calificaran 
los autores del estudio (Chaves 
et al 2001, 2004).”

Resulta destacable y muy 
sugestivo reiterar que la 
B74-132 no reporta siembras 
comerciales en otras regiones 
ajenas al Pacífico Seco (<400 
msnm), existiendo solo una 
indicación de cultivo de 3,5 
has en el Valle Central en el 
año 2003, propiamente en el 
distrito de Ángeles de San 
Ramón (Chaves et al 2004), 
donde fue evaluada sin 

mostrar la adaptabilidad y 
excelencia necesarias que le 
favorecieran crecer y adaptarse 
en área de siembra.  Pareciera 
entonces válido reconocer con 
bastante certeza que la 
confusión de identidad de las 
variedades aconteció en la 
región de Guanacaste.

Procurando contar con más 
elementos que ubiquen la 
importancia de los clones y 
permitan realizar mejores 
inferencias, se adjunta el 
Cuadro 3, donde se anota la 
significancia y representativi-
dad del área de cultivo dentro 
de sus zonas de influencia, 
propiamente Guanacaste, el 
Pacífico Central y el Pacífico 
Seco como un todo, lo cual es 
realmente muy revelador.  

El mayor impacto regional lo 
mostró Q 96 en Guanacaste en 
el año 1994 con una significan-
cia del 20,5% del total de caña 
sembrada en el lugar; B74-132 
lo observó en el 2003 con un 
8,96%.  Se ratifica la impor-
tancia de los clones antes del 
2003 en esas localidades, 
siendo su tendencia posterior 
hacia la reducción del área 
cultivada, sobre todo en el 
caso de la Q 96; en tanto que la 
B74-132 se mantiene en un 
área de siembra muy estable 
ubicada luego del 2003 entre 
360 y 400 ha.

Esta variedad tiene bastantes años de haber 
ingresado a Costa Rica y ha sido una de las pocas 
variedades que se ha adaptado en todas las 
regiones cañeras del país.  En la Región Sur ha 
mostrado buena adaptación, sin embargo no 
se había ampliado su siembra debido a lo difícil 
que había  sido superar y desplazar a la variedad 
SP 71-5574.

En el año 1997 se estableció un ensayo en esta 
región del país y una de las variedades que se 
evaluó fue la Q 96.  Luego de cuatro cosechas el 
rendimiento promedio obtenido con esta varie-
dad a nivel experimental  fue de 97 toneladas 
de caña por hectárea, 142 kilogramos de azúcar 
por tonelada y 13,8 toneladas de azúcar por 
hectárea, tal y como se puede apreciar en la 
Figura 11.  Estos resultados, así como la opinión 
positiva de algunos productores que han cultiva-
do esta variedad en Pérez Zeledón  durante varios 
años, hacen que la variedad Q 96 sea actual-

mente una de las alternativas que se tienen para 
sustituir a la SP 71-5574.

La curva de concentración de azúcar que se le ha 
hecho demuestra que es una variedad muy 
azucarera, alcanzando su mayor madurez de la 
mitad a finales de la zafra con rendimientos que 
pueden llegar hasta los 150 kilogramos de azúcar 
por tonelada.  La floración puede variar desde 0 a 
50% dependiendo de las condiciones. Ha mostra-
do una alta tolerancia y resistencia a las princi-
pales enfermedades presentes en la región sur, 
incluida la roya naranja.  Preferiblemente esta 
variedad se debería sembrar en aquellos suelos 
de mayor fertilidad y humedad de la región ya que 
es de una exigencia media a alta en cuanto a 
manejo y nutrición.

El hecho de no contar con la información 
correspondiente a la variedad B74-132 impide 
la posibilidad de realizar una comparación 
entre ambos clones.

                        

                        *Pacífico Seco = Guanacaste + Pacífico Central (<400 msnm).

Caracterización de la variedad Q 96

Seguidamente se transcriben las características biofísicas y atributos más relevantes que tipifican la 
variedad Q 96 (Durán A., J.R.; Oviedo A., M. 2012; Aponte Q., F.A.; Durán A., J.R.; Riggioni C., J.G. 
1994).

Características Botánicas

Esta variedad es originaria de Queensland, Australia, y se caracteriza por ser de porte semiabierto a abierto 
con tallos de color morado cuando están expuestos al sol y verde amarillo con incrustaciones marrón cuando 
no está expuesto, el alineamiento del tallo es de un leve zigzagueo y el diámetro es medio.

El entrenudo es de forma cilíndrica, longitud media, no presenta ranuras ni rajaduras, con regular cantidad 
de cera.  Presenta depresión de la yema con profundidad media y longitud larga, el anillo de crecimiento 
es medio, la región radicular al lado de la yema es media y al lado opuesto es estrecha.

La yema es de tamaño medio y forma ovalada angosta con alas.  El palmito es medio, la vaina es de color 
verde amarillo y presenta cera y pelo en forma regular.  La hoja es media con una longitud media y color verde 
amarillo, con margen aserrado poco agresivo y curvado cerca de la punta.  Presenta aurícula en los dos lados 
con forma transitoria.

La cantidad de bandas obteni-
das para cada uno de los impri-
madores se muestran en el 
Cuadro 4.  Es importante hacer 
la observación de que la canti-
dad de bandas resultantes por 
combinación evaluada, fueron 
escasas en comparación a otros 
cultivos como café o banano.  
La Figura 2 muestra un ejemplo 
de los patrones de bandas 
obtenidas del análisis con 7 de 
los 12 imprimadores utilizados, 
sobre 7 comparaciones de 7 
muestras en grupos de 4 por 
imprimador, en un gel de polia- 
crilamida/urea y teñido con 
nitrato de plata.  En todos se 
observan de 17 a 24 bandas por 
combinación y la ausencia de 
bandas diferentes entre las 
muestras de cada línea de caña, 
sea B74-132 o Q96, lo que 
permite afirmar que todas las 
muestras corresponden al mis- 
mo material genético.

Metodología
Para la comparación se escogió hacer el análisis en la hoja +1 o TVD y se tomaron 5 muestras com-
puestas por 5 hojas de caña adulta de ambas variedades.  La muestra de B74-132 se tomó de una 
parcela del Banco de Germoplasma ubicado en los terrenos de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN), ubicada en el distrito Porozal, Cañas, Guanacaste; la muestra de Q 96 se tomó de una plan- 
tación comercial ubicada en la comunidad de Rincón de Salas, distrito de Puente de Piedra, Grecia, 
Alajuela.  Las muestras fueron procesadas para su análisis en el Centro de Investigaciones en 
Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).  El ADN se aisló por el 
método modificado del bromuro de cetil-trimetil amonio (CTAB) para AFLP’s (Doyle y Doyle 1990).  
Los ácidos nucleicos totales se trataron con ARNasa a 10 µg/ml por 1 hora, se purificaron por fenol 
– cloroformo y se precipitaron con etanol, las lecturas de la concentración del ADN de las muestras 
se realizaron con un espectrofotómetro Nanodrop.  El Protocolo de AFLP’s siguió lo descrito por 
Villalobos et al (2014).  Se evaluaron un total de 11 combinaciones al azar entre las diferentes mues-
tras que se numeraron de la 1 hasta la 10 (Cuadro 5).  Para realizar las comparaciones entre las 
diferentes combinaciones de muestras se utilizaron 12 imprimadores que se detallan en el Cuadro 
4.  Los fragmentos de AFLP se separaron en geles de poliacrilamida al 6% y urea 7M y se tiñeron 
con nitrato de plata.  Los análisis de datos se realizaron con el programa GenAlEx versión 6.54 
(Peakall y Smouse, 2006; Peakall y Smouse, 2012).

Resultados 
La extracción del ADN en ambas variedades fue exitosa utilizando el Protocolo de Doyle y Doyle 
(1990), dando como resultado buena cantidad y calidad de material genético; las lecturas de la 
concentración del ADN de las muestras individuales para las dos variedades se muestran en el 
Cuadro 4-5.
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Conclusiones
Con fundamento en lo anotado anteriormente puede concluirse lo siguiente:

1)  No cabe duda en reconocer que tanto Q 96 como B 74-132 son variedades que por antecedente 
han tenido y mantienen aún, importancia como opciones de cultivo comercial.

2)  La tecnología bioquímica empleada fue efectiva en determinar la afinidad y similitud genética 
existente entre las dos variedades evaluadas.

3)  Con el resultado alcanzado no es posible determinar la identidad genética de los clones evaluados 
por carecer del patrón y referente genético original correspondiente, aunque si la afinidad entre 
ambos.

4)  De acuerdo con las pruebas de ADN realizadas a las muestras recolectadas, queda demostrado 
que la Q 96 y la B 74-132 son la misma variedad de caña de azúcar.

5)  Resulta determinante enfatizar en el cuidado y responsabilidad que se debe tener en el manejo de 
materiales genéticos de caña de azúcar en el campo. Queda demostrado que para evitar situa-
ciones de esta naturaleza, la agroindustria azucarera nacional debe extremar las medidas y proto-
colos de adquisición, asignación, liberación y recomendación de variedades para uso comercial.

6)  El resultado obtenido se debe tomar como simple anotación del error de identidad incurrido hasta 
la fecha, pero se recomienda proceder con la debida corrección hacia futuro.

7)  Queda planteado como tema interesante para el análisis futuro, la valoración del efecto subliminal 
inducido por el hecho de conocer de previo la identidad (sigla) de una variedad, lo cual pareciera 
predispone y habilita la aceptación o rechazo para uso comercial de una variedad.
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Muestra
Número de 
secuencia Variedad
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ADN (ng/µl)

Absorbancia 
(261/280)

Cuadro 5
Cuantificación de ADN en muestras foliares de caña de azúcar (                       ) 

de las variedades Q 96 y B74-132.

Número 
imprimador    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E-AAC/M-CAG

E-AAC/M-CTG

E-AAG/M-CTA

E-AAG/M-CTG

E-ACC/M-CAG

E-ACC/M-CTG

E-AAA/M-CAA

E-ACC/M-CCA

E-ACC/M-CAA

E-ACA/M-CCA

E-ACA/M-CTG

E-AGC/M-CTA

19

10

23

11

ND

18

26

17

16

17

24

17

Combinación de bases 
nitrogenadas

Cantidad de bandas 
polimórficas

Cuadro 4
Imprimadores evaluados y número de bandas polimórficas 
obtenidas durante el análisis de muestras foliares de caña 

(                       ) mediante AFLP’s.

Introducción
La necesidad de identificar y 
liberar nuevas y mejores varie-
dades comerciales de caña de 
azúcar que sustituyan las sem-
bradas y de relativa tradición, 
representa una labor que de 
manera permanente el sector 
azucarero costarricense man-
tiene vigente, para lo cual 
DIECA cuenta con un calificado 
y efectivo Programa de Varie-
dades que opera por dos vías 
muy específicas: a) introduc-
ción de clones del exterior 
(asexual), y b) cruzamiento de 
materiales con alto potencial 
genético (sexual), cuyos híbri-
dos se reconocen mundial-
mente por la sigla LAICA.

Esta labor de alta sensibilidad 
y profundo contenido técnico 
conduce y provoca sin embar-
go tres situaciones conocidas: 
1) el deseo de agilizar y 
adelantar procesos sistemáti-
cos de evaluación de adapta-
ción, fitosanidad y valor 
productivo agroindustrial con 
el objeto de ganar tiempo; 2) 
acceder a criterios de prueba – 
error sin manejo ni criterio 
técnico para valorar potencia-
les comerciales en el campo, y 
3) simple error, descuido o 
confusión en la identificación 
de una variedad.  En el primer 

caso se procura ganar tiempo 
considerado valioso, incre-
mentando sin embargo el 
riesgo de que un clon no 
cumpla ni satisfaga elementos 
básicos de comportamiento 
en el campo, abriendo con ello 
la posibilidad a la presencia de 
problemas futuros de 
inadaptación o sensibilidad a 
plagas y enfermedades, por 
valoración insuficiente por 
incumplimiento de las fases 
sistemáticas de evaluación 
protocolariamente requeridas 
y que aportan certeza a su 
comportamiento agroindus- 
trial. El segundo caso es el 
más preocupante y de graves 
consecuencias; acontece cuan- 
do personas sin formación 
técnica o interés de seguir 
criterios metodológicos acep- 
tados, simplemente toman de 
alguna prueba experimental 
un material vegetativo que les 
agradó y lo reproducen vegeta-
tivamente sin control alguno, 
desconociendo el valor e 
importancia de su identidad.  
La tercera situación es al final 
similar a la anterior y conduce 
a la pérdida de identificación 
del clon.

Esta situación ha generado 
serios inconvenientes produc-
tivos cuando un clon sin identi-

ficación y certeza de su sigla 
de origen, por diferentes 
circunstancias adquiere uso y 
relevancia comercial, lo cual 
conduce al reconocimiento 
mediante nombres propios o 
regionalismos, colocados sin 
criterio técnico que pueda 
contribuir a su trazabilidad y 
referenciación por antece- 
dentes para efectos producti-
vos y fitosanitarios.  Un caso 
grave de esta naturaleza acon-
teció con la variedad conocida 
y nombrada como “SABO- 
RIANA”, cultivada ampliamente 
por muchos años en la Región 
Norte, donde llegó a ocupar los 
primeros lugares de siembra 
de la región. Su sigla de origen 
es desconocido y adquirió ese 
nombre de un productor apelli-
dado Saborío que la adquirió 
de un experimento y la repro-
dujo posteriormente.

Hay que reconocer sin embar-
go que es común que las varie-
dades adquieran nombres 
surgidos en regionalismos y 
calificativos por particulari-
dades, como aconteció con las 
reconocidas “cañas nobles” en 
referencia a variedades dota-
das con atributos muy especia-
les; también la “caña hueso” 
por su extrema dureza al corte 
en referencia a la Co 617; o la 

En referencia a Q 96 anotan 
Chaves y Aguilar (1991) y 
refrenda el MAG (1991), que 
“Q 96: Variedad originaria de 
Australia. Es un clon que se 
desarrolla muy bien en suelos de 
textura liviana y alta fertilidad. 
Con riego tiene excelente desa- 
rrollo y macollamiento.  Esta 
variedad es de maduración inter-
media, de alto rendimiento, alto 
contenido de sacarosa y toleran-
te a la roya y el carbón.  Es 
recomendada para las zonas de 
Grecia (800 msnm), Guanacaste 
y Puntarenas.”  Es interesante 
indicar que precisamente los 
atributos y requerimientos de 
la Q 96 son muy similares a los 
de B74-132, puesto que este 
clon es exigente y adapta bien 
en condiciones de suelos fran-
cos de alta fertilidad y con 
disponibilidad de riego; 
además de que ofrece limita-
ciones a la cosecha mecánica 
debido a su tendencia al cre- 
cimiento abierto y volcamiento 
de sus tallos, todo lo cual 
resulta muy sugestivo sobre su 
similitud. 

Sólo como referencia impor-
tante por las posibles vincula-

ciones y confusiones que 
pudieron suceder, cabe anotar 
que a inicios de la década de 
los años 80, surgió en el país y 
particularmente en la zona 
baja, la variedad B54-142 
como promisoria.

De acuerdo con Chaves 
(1995a), tanto la Q 96 como la 
B74-132 adquieren importan-
cia comercial virtud del área 
sembrada luego del año 1990.  
El Cuadro 1 detalla la dinámi-
ca de siembra que han man-
tenido ambas variedades con 
base en los reportes de los 
ocho Censos Cañeros realiza-
dos por DIECA en el país entre 
los años 1986 y 2013 (Vargas 
1986; Chaves 1995b, 1999ab, 
2010, 2012; Chaves et al 
1999, 2001, 2004, 2008, 
2011, 2014).  Es válido anotar 
que el Censo del año 1986 no 
hace mención del cultivo de 
ninguna de las dos variedades 
con relevancia comercial, 
siendo la primera citación 
hasta 1994, cuando ya la Q 96 
era muy importante y repre-
sentaba el 11,7% del área 
nacional, lo que hace entrever 
que su adaptación y acepta-

ción fue máxima.  La B74-132 
por el contrario, creció a un 
ritmo importante pero en mag-
nitud muy distante y de impac-
to inferior en relación a la ante-
rior.

No hay duda en reconocer la 
gran diferencia existente en la 
dinámica de cultivo seguida 
históricamente por parte de 
los dos clones, en cuanto a su 
representatividad y grado de 
impacto productivo nacional; 
manteniendo la Q 96 amplia 
supremacía, contando en los 
últimos 25 años con un área de 
siembra superior a las 2.000 
hectáreas (ha) ubicada entre el 
11,7% y el 3,8% del total del 
área cañera nacional.  La 
B74-132 por su parte, ha 
reportado áreas sembradas 
entre 1.000 y 362 ha para una 
representatividad nacional del 
2,3% y el 0,68%. Los mejores 
periodos de auge para las 
variedades fueron 1994 para la 
Q 96 cuando se sembró en 
5.194 ha (11,7%) y el 2000 
para lB74-132 con 1.085 ha 
(2,3%).

“caña india o blanca” citando la Co 281 (Chaves 
1997, 2010, 2012).  El título de “La Reina” en 
atribución a su excelencia agroindustrial a la 
recordada B43-62 tampoco es desconocido; 
como también el de “caña peluda” en referencia 
a la H44-3098, es otro buen ejemplo.

Desde hace varios años algunos técnicos y 
productores de la región cañera de Guanacaste 
han venido manifestando y señalando con 
preocupación, la presunta similitud fenotípica 
que existe entre dos reconocidas variedades de 
uso comercial en esa zona que están perfecta-
mente individualizadas por su sigla, lo cual 
determina la necesidad de explicar su semejan-
za para evitar más confusiones innecesarias.

Los objetivos principales procurados por el estu-
dio realizado, fueron los siguientes:

1)   Valorar la efectividad para el fin pretendido 
de la prueba de laboratorio mediante uso de 
marcadores moleculares de polimorfismos 
en la longitud de fragmentos amplificados 
de ADN o AFLP.

2)   Determinar el recorrido histórico y antece- 
dentes de cultivo de las variedades B74-132 
y Q 96 en Costa Rica.

3)  Verificar y concluir respecto a la similitud 
genética existente entre las variedades 
comerciales Q 96 y B74-132, lo cual no 
implica de manera alguna, identificar 
alguno de los clones en particular, pues se 
carece del patrón genético referente requeri-
do para ese fin.

Dándole seguimiento y trazabilidad a la presen-
cia de ambos clones en el ámbito cañero nacio- 
nal, surgen algunos indicadores importantes de 
mencionar y que aportan elementos valiosos 
para dilucidar la duda existente sobre su presun-
ta similitud.  Al revisar antecedentes sobre el in- 
greso de los clones al país, reporta Chaves 
(1995a) que en el año 1975 ingresaron al país 
37 clones procedentes de Barbados pertene- 
cientes a la serie 74 (B74); indicando que en 

1980 se dio una reposición de la misma serie 
por pérdida de materiales. Se infiere por tanto 
que en ese grupo posiblemente ingreso dicho 
clon.  Cabe mencionar que el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), mantuvo vigente y 
muy activo por muchos años, un Convenio con 
Barbados que le permitía la adquisición y uso 
comercial de clones de ese origen, por lo cual 
todos los años se recibían materiales que eran 
evaluados en el país.  La introducción de la va- 
riedad Q 96 tiene reportada como fecha de 
ingreso al país el año 1979, por lo cual es poste-
rior.

Los informes sobre los clones Q 96 y B74-132 
son muy escasos antes del año 1990.  Una re- 
visión de resultados de investigación a partir de 
los Informes Técnicos de Labores de DIECA, 
reporta la presencia de Q 96 a partir de 1984, 
denunciando su introducción y siembra en el 
Banco de Germoplasma de la Estación Experi-
mental Enrique Jiménez Nuñez del MAG el 21 
de marzo (Díaz y Alpízar 1985); la B74-132 se 
nombra por su parte hasta 1987 (DIECA 1988) 
y califica en 1989 como un clon de alto rendi- 
miento por su concentración de sacarosa 
(DIECA 1990a).  Rodríguez (1988) reporta en 
1987 la Q 96 como promisoria en Guanacaste y 
Turrialba, y de empleo comercial en San Carlos 
y el Valle Central.  Subiros (1987) calificó la Q96 
como prometedora luego de evaluar en Azucare-
ra El Viejo, Guanacaste, 57 clones selecciona-
dos a partir de una introducción inicial de 200 
materiales.  La B74-132 no aparece menciona-
da ni destaca como promisoria en dichas prue-
bas, lo que si sucede en los estudios realizados 
por Angulo y Durán (1993) en Cañas, y Rodrí-
guez y Chacón (1993) en un Vertisol de Liberia, 
Guanacaste, pese a lo cual sus índices de 
productividad agroindustrial fueron limitados.

Al plantear recomendaciones técnicas regio-
nales, DIECA (1990b) sugiere el cultivo de la 
variedad Q 96 en la zona baja, media y alta de 
San Carlos y la sección media de Turrialba; se 
nombra asimismo al mismo clon como comer-
cial en la zona media del Valle Central.  Destaca 
el hecho que la B74-132 se cita sembrada 
comercialmente en suelos livianos de Gua-
nacaste, donde Q 96 apenas se nombra como 
recomendada sin pasar aún a comercial.  
Chaves y Aguilar (1991) recomiendan por su 
parte la Q 96 para su cultivo comercial en 
Grecia, Guanacaste y Puntarenas; citando la 
B74-132 apenas como promisoria.

Una valoración más específica 
explica y demuestra las dife- 
rencias en cuanto a magnitud y 
distribución del área cultivada 
de las variedades dentro del 
ámbito nacional.  

El Cuadro 2 detalla según zona 
y región cual ha sido la dinámi-
ca de siembra de ambas varie-
dades, quedando demostrado 
lo siguiente: 

a) una amplia dispersión de 
siembra de la Q 96 por todo el 
país; 

b) selectividad y exclusividad 
de cultivo de la B 74-132 en la 
región del Pacífico Seco (Gua-
nacaste + Pacífico Central); 

c) desinterés comercial por la 
B 74-132 en otras regiones 
cañeras del país; 

d) pérdida sistemática de 
interés comercial de ambas 
variedades luego del año 2003; 

e) una relativa menor relevan-
cia de la Q 96 en Guanacaste 
respecto a otras regiones 
cañeras;

f) la mayor concentración de 
cultivo de la B 74-132 se ha 
por antecedente dado en la 
Zona Este de Guanacaste 
(Cañas, Bagaces y Abangares) 
y muy particularmente en el 
Ingenio Taboga, donde aún se 
mantiene su interés comercial.

El reconocimiento a la Q 96 
virtud de sus propiedades y 
atributos positivos le es reco- 
nocida desde hace mucho 
tiempo, como señalaron 
Chaves et al con base en los 
resultados del Censo realizado 
en el año 2007, al expresar 
que “..., hay 2 variedades que 
particularmente mostraron una 
amplia aceptación y una gran 
‘popularidad’ por parte de los 
agricultores nacionales de caña 
de azúcar, manteniendo Q 96 el 
mejor nivel al cultivarse en 16 
cantones de los 29 evaluados; 
así como en 41 distritos de los 
95 muestreados para una repre-
sentatividad del 55,2% y el 
43,2%, respectivamente, lo que 
es bastante significativo.  

Esa alta predilección de la Q 96 
es conocida, pues en los Censos 
Cañeros realizados en los años 
2000 y 2003 también calificó 
como la de mayor ‘popularidad y 
aceptación’, como la calificaran 
los autores del estudio (Chaves 
et al 2001, 2004).”

Resulta destacable y muy 
sugestivo reiterar que la 
B74-132 no reporta siembras 
comerciales en otras regiones 
ajenas al Pacífico Seco (<400 
msnm), existiendo solo una 
indicación de cultivo de 3,5 
has en el Valle Central en el 
año 2003, propiamente en el 
distrito de Ángeles de San 
Ramón (Chaves et al 2004), 
donde fue evaluada sin 

mostrar la adaptabilidad y 
excelencia necesarias que le 
favorecieran crecer y adaptarse 
en área de siembra.  Pareciera 
entonces válido reconocer con 
bastante certeza que la 
confusión de identidad de las 
variedades aconteció en la 
región de Guanacaste.

Procurando contar con más 
elementos que ubiquen la 
importancia de los clones y 
permitan realizar mejores 
inferencias, se adjunta el 
Cuadro 3, donde se anota la 
significancia y representativi-
dad del área de cultivo dentro 
de sus zonas de influencia, 
propiamente Guanacaste, el 
Pacífico Central y el Pacífico 
Seco como un todo, lo cual es 
realmente muy revelador.  

El mayor impacto regional lo 
mostró Q 96 en Guanacaste en 
el año 1994 con una significan-
cia del 20,5% del total de caña 
sembrada en el lugar; B74-132 
lo observó en el 2003 con un 
8,96%.  Se ratifica la impor-
tancia de los clones antes del 
2003 en esas localidades, 
siendo su tendencia posterior 
hacia la reducción del área 
cultivada, sobre todo en el 
caso de la Q 96; en tanto que la 
B74-132 se mantiene en un 
área de siembra muy estable 
ubicada luego del 2003 entre 
360 y 400 ha.

Esta variedad tiene bastantes años de haber 
ingresado a Costa Rica y ha sido una de las pocas 
variedades que se ha adaptado en todas las 
regiones cañeras del país.  En la Región Sur ha 
mostrado buena adaptación, sin embargo no 
se había ampliado su siembra debido a lo difícil 
que había  sido superar y desplazar a la variedad 
SP 71-5574.

En el año 1997 se estableció un ensayo en esta 
región del país y una de las variedades que se 
evaluó fue la Q 96.  Luego de cuatro cosechas el 
rendimiento promedio obtenido con esta varie-
dad a nivel experimental  fue de 97 toneladas 
de caña por hectárea, 142 kilogramos de azúcar 
por tonelada y 13,8 toneladas de azúcar por 
hectárea, tal y como se puede apreciar en la 
Figura 11.  Estos resultados, así como la opinión 
positiva de algunos productores que han cultiva-
do esta variedad en Pérez Zeledón  durante varios 
años, hacen que la variedad Q 96 sea actual-

mente una de las alternativas que se tienen para 
sustituir a la SP 71-5574.

La curva de concentración de azúcar que se le ha 
hecho demuestra que es una variedad muy 
azucarera, alcanzando su mayor madurez de la 
mitad a finales de la zafra con rendimientos que 
pueden llegar hasta los 150 kilogramos de azúcar 
por tonelada.  La floración puede variar desde 0 a 
50% dependiendo de las condiciones. Ha mostra-
do una alta tolerancia y resistencia a las princi-
pales enfermedades presentes en la región sur, 
incluida la roya naranja.  Preferiblemente esta 
variedad se debería sembrar en aquellos suelos 
de mayor fertilidad y humedad de la región ya que 
es de una exigencia media a alta en cuanto a 
manejo y nutrición.

El hecho de no contar con la información 
correspondiente a la variedad B74-132 impide 
la posibilidad de realizar una comparación 
entre ambos clones.

                        

                        *Pacífico Seco = Guanacaste + Pacífico Central (<400 msnm).

Caracterización de la variedad Q 96

Seguidamente se transcriben las características biofísicas y atributos más relevantes que tipifican la 
variedad Q 96 (Durán A., J.R.; Oviedo A., M. 2012; Aponte Q., F.A.; Durán A., J.R.; Riggioni C., J.G. 
1994).

Características Botánicas

Esta variedad es originaria de Queensland, Australia, y se caracteriza por ser de porte semiabierto a abierto 
con tallos de color morado cuando están expuestos al sol y verde amarillo con incrustaciones marrón cuando 
no está expuesto, el alineamiento del tallo es de un leve zigzagueo y el diámetro es medio.

El entrenudo es de forma cilíndrica, longitud media, no presenta ranuras ni rajaduras, con regular cantidad 
de cera.  Presenta depresión de la yema con profundidad media y longitud larga, el anillo de crecimiento 
es medio, la región radicular al lado de la yema es media y al lado opuesto es estrecha.

La yema es de tamaño medio y forma ovalada angosta con alas.  El palmito es medio, la vaina es de color 
verde amarillo y presenta cera y pelo en forma regular.  La hoja es media con una longitud media y color verde 
amarillo, con margen aserrado poco agresivo y curvado cerca de la punta.  Presenta aurícula en los dos lados 
con forma transitoria.

La cantidad de bandas obteni-
das para cada uno de los impri-
madores se muestran en el 
Cuadro 4.  Es importante hacer 
la observación de que la canti-
dad de bandas resultantes por 
combinación evaluada, fueron 
escasas en comparación a otros 
cultivos como café o banano.  
La Figura 2 muestra un ejemplo 
de los patrones de bandas 
obtenidas del análisis con 7 de 
los 12 imprimadores utilizados, 
sobre 7 comparaciones de 7 
muestras en grupos de 4 por 
imprimador, en un gel de polia- 
crilamida/urea y teñido con 
nitrato de plata.  En todos se 
observan de 17 a 24 bandas por 
combinación y la ausencia de 
bandas diferentes entre las 
muestras de cada línea de caña, 
sea B74-132 o Q96, lo que 
permite afirmar que todas las 
muestras corresponden al mis- 
mo material genético.

Metodología
Para la comparación se escogió hacer el análisis en la hoja +1 o TVD y se tomaron 5 muestras com-
puestas por 5 hojas de caña adulta de ambas variedades.  La muestra de B74-132 se tomó de una 
parcela del Banco de Germoplasma ubicado en los terrenos de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN), ubicada en el distrito Porozal, Cañas, Guanacaste; la muestra de Q 96 se tomó de una plan- 
tación comercial ubicada en la comunidad de Rincón de Salas, distrito de Puente de Piedra, Grecia, 
Alajuela.  Las muestras fueron procesadas para su análisis en el Centro de Investigaciones en 
Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).  El ADN se aisló por el 
método modificado del bromuro de cetil-trimetil amonio (CTAB) para AFLP’s (Doyle y Doyle 1990).  
Los ácidos nucleicos totales se trataron con ARNasa a 10 µg/ml por 1 hora, se purificaron por fenol 
– cloroformo y se precipitaron con etanol, las lecturas de la concentración del ADN de las muestras 
se realizaron con un espectrofotómetro Nanodrop.  El Protocolo de AFLP’s siguió lo descrito por 
Villalobos et al (2014).  Se evaluaron un total de 11 combinaciones al azar entre las diferentes mues-
tras que se numeraron de la 1 hasta la 10 (Cuadro 5).  Para realizar las comparaciones entre las 
diferentes combinaciones de muestras se utilizaron 12 imprimadores que se detallan en el Cuadro 
4.  Los fragmentos de AFLP se separaron en geles de poliacrilamida al 6% y urea 7M y se tiñeron 
con nitrato de plata.  Los análisis de datos se realizaron con el programa GenAlEx versión 6.54 
(Peakall y Smouse, 2006; Peakall y Smouse, 2012).

Resultados 
La extracción del ADN en ambas variedades fue exitosa utilizando el Protocolo de Doyle y Doyle 
(1990), dando como resultado buena cantidad y calidad de material genético; las lecturas de la 
concentración del ADN de las muestras individuales para las dos variedades se muestran en el 
Cuadro 4-5.
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Conclusiones
Con fundamento en lo anotado anteriormente puede concluirse lo siguiente:

1)  No cabe duda en reconocer que tanto Q 96 como B 74-132 son variedades que por antecedente 
han tenido y mantienen aún, importancia como opciones de cultivo comercial.

2)  La tecnología bioquímica empleada fue efectiva en determinar la afinidad y similitud genética 
existente entre las dos variedades evaluadas.

3)  Con el resultado alcanzado no es posible determinar la identidad genética de los clones evaluados 
por carecer del patrón y referente genético original correspondiente, aunque si la afinidad entre 
ambos.

4)  De acuerdo con las pruebas de ADN realizadas a las muestras recolectadas, queda demostrado 
que la Q 96 y la B 74-132 son la misma variedad de caña de azúcar.

5)  Resulta determinante enfatizar en el cuidado y responsabilidad que se debe tener en el manejo de 
materiales genéticos de caña de azúcar en el campo. Queda demostrado que para evitar situa-
ciones de esta naturaleza, la agroindustria azucarera nacional debe extremar las medidas y proto-
colos de adquisición, asignación, liberación y recomendación de variedades para uso comercial.

6)  El resultado obtenido se debe tomar como simple anotación del error de identidad incurrido hasta 
la fecha, pero se recomienda proceder con la debida corrección hacia futuro.

7)  Queda planteado como tema interesante para el análisis futuro, la valoración del efecto subliminal 
inducido por el hecho de conocer de previo la identidad (sigla) de una variedad, lo cual pareciera 
predispone y habilita la aceptación o rechazo para uso comercial de una variedad.

Agradecimiento
Nuestro agradecimiento al Dr. Federico Albertazzi Castro y a la M. Sc. Heidy Villalobos Barrantes del 
Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica por su 
valiosa contribución a la realización de este estudio.

Literatura Citada

ÁNGULO, A.; DURÁN, J.R. 1993. Estudio comparativo de rendimiento agroindustrial de quince variedades de caña de azúcar 
en Cañas, Guanacaste. Promedio de dos cosechas. In: Congreso Nacional Agronómico y de Recursos Naturales, 9, San 
José, Costa Rica, 1993.  Resúmenes.  San José, Colegio de Ingenieros Agrónomos, octubre.  Volumen II (1):28.

APONTE, F. A.; DURÁN, J.R.; RIGGIONI, J.G.  1994.  Catálogo de Variedades. San José, Costa Rica.  Dirección de Investigación 
y Extensión de la Caña de Azúcar, Programa Mejoramiento Genético, agosto. 44 p.

CHAVES, M. A.  1995a.  Variedades de caña de azúcar de uso comercial en Costa Rica: una sinopsis histórica.  In: Simposio 
sobre Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar en Costa Rica, 1,  Puntarenas, Costa Rica, 1995.  Memorias.  San 
José. DIECA, setiembre.  p: 307-323. 

CHAVES, M. A.  1995b.  Detalle comparativo de las variedades de caña de azúcar cultivadas actualmente en Costa Rica según 
área y región agrícola. In: Simposio sobre Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar en Costa Rica, 1, Puntarenas, 
Costa Rica, 1995.  Memorias. San José. DIECA, setiembre.  p: 324-333.

CHAVES, M. A.  1997.  Resumen del desarrollo histórico de la caña de azúcar en Costa Rica.  In: Congreso de ATACORI “Rober-
to Mayorga C.”, 11, San Carlos, Costa Rica, 1997.  Memoria.   San José, ATACORI, octubre-noviembre. Tomo I  p: 
112-121.

DURÁN, J. R.; OVIEDO, M.  2012.  Catálogo de variedades de caña de azúcar cultivadas en algunas regiones cañeras de Costa 
Rica.  Grecia, Costa Rica.  LAICA-DIECA, noviembre. 68 p.

MAG.  1991.  Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de Costa Rica.  San José, Costa Rica.  Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Dirección General de Investigación y Extensión Agrícola.  p: 21-42.

PEAKALL, R.; SMOUSE, P.E.  2006.  GENALEX 6: genetic analysis in Excel.  Population genetic software for teaching and research.  
Molecular Ecology Notes.  6, 288-295.

PEAKALL, R.; SMOUSE, P.E.  2012.  GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel.  Population genetic software for teaching and 
research-an update.  Bioinformatics 28, 2537-2539.

RODRÍGUEZ, D.  1988.  Variedades semi comerciales y promisorias en las cinco zonas cañeras del país.  In: Congreso DIECA, 1, 
San José, Costa Rica, 1987.  Memoria. San José, Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA), 19 
y 20 noviembre.  p: 19-23.

RODRÍGUEZ, M.; CHACÓN, M.  1993.  Estudio comparativo agroindustrial de 24 clones de caña de azúcar cultivados en un suelo 
Vertisol de Liberia, Guanacaste. Promedio de tres cosechas. In: Congreso Nacional Agronómico y de Recursos Naturales, 
9, San José, Costa Rica, 1993.  Resúmenes.  San José, Colegio de Ingenieros Agrónomos, octubre.  Volumen II (1):60.

SUBIRÓS, F.  1987.  Evaluación agronómica e industrial de clones de caña de azúcar.  In: Congreso ATACORI “Ing. Álvaro Jenkins 
Morales”, 3, Guanacaste, Costa Rica, 1987.  Memoria. San José, Asociación de Técnicos Azucareros de Costa Rica (ATACO-
RI), noviembre. p: 100-108.

VARGAS, N. R. 1986. Encuesta sobre aspectos básicos de la agroindustria de la caña de azúcar en Costa Rica. Resultados obteni-
dos.  San José, Costa Rica.  DIECA. 51 p.

VILLALOBOS-BARRANTES, H. M.; GARCÍA, E. G.; LOWE, A. J.; ALBERTAZZI, F. J.  2015.  Genetic analysis of  the dry forest timber 
tree Sideroxylon capiri in Costa Rica using AFLP.  Plant Systematics and Evolution.  301: 15–23.

Saccharum spp.

Saccharum spp.

(Saccharum spp.)

Figura 2
Ejemplo de las bandas obtenidas

 por electroforesis sobre gel 
de poliacrilamida 6% y urea 

7M, como resultado del análisis
 por AFLP de muestras foliares 

de caña de azúcar                            , 
   utilizando un marcador 
molecular con un peso de 

100 pb.



ENTRE CAÑEROS - 43ENTRE CAÑEROS - 42

Introducción
La necesidad de identificar y 
liberar nuevas y mejores varie-
dades comerciales de caña de 
azúcar que sustituyan las sem-
bradas y de relativa tradición, 
representa una labor que de 
manera permanente el sector 
azucarero costarricense man-
tiene vigente, para lo cual 
DIECA cuenta con un calificado 
y efectivo Programa de Varie-
dades que opera por dos vías 
muy específicas: a) introduc-
ción de clones del exterior 
(asexual), y b) cruzamiento de 
materiales con alto potencial 
genético (sexual), cuyos híbri-
dos se reconocen mundial-
mente por la sigla LAICA.

Esta labor de alta sensibilidad 
y profundo contenido técnico 
conduce y provoca sin embar-
go tres situaciones conocidas: 
1) el deseo de agilizar y 
adelantar procesos sistemáti-
cos de evaluación de adapta-
ción, fitosanidad y valor 
productivo agroindustrial con 
el objeto de ganar tiempo; 2) 
acceder a criterios de prueba – 
error sin manejo ni criterio 
técnico para valorar potencia-
les comerciales en el campo, y 
3) simple error, descuido o 
confusión en la identificación 
de una variedad.  En el primer 

caso se procura ganar tiempo 
considerado valioso, incre-
mentando sin embargo el 
riesgo de que un clon no 
cumpla ni satisfaga elementos 
básicos de comportamiento 
en el campo, abriendo con ello 
la posibilidad a la presencia de 
problemas futuros de 
inadaptación o sensibilidad a 
plagas y enfermedades, por 
valoración insuficiente por 
incumplimiento de las fases 
sistemáticas de evaluación 
protocolariamente requeridas 
y que aportan certeza a su 
comportamiento agroindus- 
trial. El segundo caso es el 
más preocupante y de graves 
consecuencias; acontece cuan- 
do personas sin formación 
técnica o interés de seguir 
criterios metodológicos acep- 
tados, simplemente toman de 
alguna prueba experimental 
un material vegetativo que les 
agradó y lo reproducen vegeta-
tivamente sin control alguno, 
desconociendo el valor e 
importancia de su identidad.  
La tercera situación es al final 
similar a la anterior y conduce 
a la pérdida de identificación 
del clon.

Esta situación ha generado 
serios inconvenientes produc-
tivos cuando un clon sin identi-

ficación y certeza de su sigla 
de origen, por diferentes 
circunstancias adquiere uso y 
relevancia comercial, lo cual 
conduce al reconocimiento 
mediante nombres propios o 
regionalismos, colocados sin 
criterio técnico que pueda 
contribuir a su trazabilidad y 
referenciación por antece- 
dentes para efectos producti-
vos y fitosanitarios.  Un caso 
grave de esta naturaleza acon-
teció con la variedad conocida 
y nombrada como “SABO- 
RIANA”, cultivada ampliamente 
por muchos años en la Región 
Norte, donde llegó a ocupar los 
primeros lugares de siembra 
de la región. Su sigla de origen 
es desconocido y adquirió ese 
nombre de un productor apelli-
dado Saborío que la adquirió 
de un experimento y la repro-
dujo posteriormente.

Hay que reconocer sin embar-
go que es común que las varie-
dades adquieran nombres 
surgidos en regionalismos y 
calificativos por particulari-
dades, como aconteció con las 
reconocidas “cañas nobles” en 
referencia a variedades dota-
das con atributos muy especia-
les; también la “caña hueso” 
por su extrema dureza al corte 
en referencia a la Co 617; o la 

En referencia a Q 96 anotan 
Chaves y Aguilar (1991) y 
refrenda el MAG (1991), que 
“Q 96: Variedad originaria de 
Australia. Es un clon que se 
desarrolla muy bien en suelos de 
textura liviana y alta fertilidad. 
Con riego tiene excelente desa- 
rrollo y macollamiento.  Esta 
variedad es de maduración inter-
media, de alto rendimiento, alto 
contenido de sacarosa y toleran-
te a la roya y el carbón.  Es 
recomendada para las zonas de 
Grecia (800 msnm), Guanacaste 
y Puntarenas.”  Es interesante 
indicar que precisamente los 
atributos y requerimientos de 
la Q 96 son muy similares a los 
de B74-132, puesto que este 
clon es exigente y adapta bien 
en condiciones de suelos fran-
cos de alta fertilidad y con 
disponibilidad de riego; 
además de que ofrece limita-
ciones a la cosecha mecánica 
debido a su tendencia al cre- 
cimiento abierto y volcamiento 
de sus tallos, todo lo cual 
resulta muy sugestivo sobre su 
similitud. 

Sólo como referencia impor-
tante por las posibles vincula-

ciones y confusiones que 
pudieron suceder, cabe anotar 
que a inicios de la década de 
los años 80, surgió en el país y 
particularmente en la zona 
baja, la variedad B54-142 
como promisoria.

De acuerdo con Chaves 
(1995a), tanto la Q 96 como la 
B74-132 adquieren importan-
cia comercial virtud del área 
sembrada luego del año 1990.  
El Cuadro 1 detalla la dinámi-
ca de siembra que han man-
tenido ambas variedades con 
base en los reportes de los 
ocho Censos Cañeros realiza-
dos por DIECA en el país entre 
los años 1986 y 2013 (Vargas 
1986; Chaves 1995b, 1999ab, 
2010, 2012; Chaves et al 
1999, 2001, 2004, 2008, 
2011, 2014).  Es válido anotar 
que el Censo del año 1986 no 
hace mención del cultivo de 
ninguna de las dos variedades 
con relevancia comercial, 
siendo la primera citación 
hasta 1994, cuando ya la Q 96 
era muy importante y repre-
sentaba el 11,7% del área 
nacional, lo que hace entrever 
que su adaptación y acepta-

ción fue máxima.  La B74-132 
por el contrario, creció a un 
ritmo importante pero en mag-
nitud muy distante y de impac-
to inferior en relación a la ante-
rior.

No hay duda en reconocer la 
gran diferencia existente en la 
dinámica de cultivo seguida 
históricamente por parte de 
los dos clones, en cuanto a su 
representatividad y grado de 
impacto productivo nacional; 
manteniendo la Q 96 amplia 
supremacía, contando en los 
últimos 25 años con un área de 
siembra superior a las 2.000 
hectáreas (ha) ubicada entre el 
11,7% y el 3,8% del total del 
área cañera nacional.  La 
B74-132 por su parte, ha 
reportado áreas sembradas 
entre 1.000 y 362 ha para una 
representatividad nacional del 
2,3% y el 0,68%. Los mejores 
periodos de auge para las 
variedades fueron 1994 para la 
Q 96 cuando se sembró en 
5.194 ha (11,7%) y el 2000 
para lB74-132 con 1.085 ha 
(2,3%).

“caña india o blanca” citando la Co 281 (Chaves 
1997, 2010, 2012).  El título de “La Reina” en 
atribución a su excelencia agroindustrial a la 
recordada B43-62 tampoco es desconocido; 
como también el de “caña peluda” en referencia 
a la H44-3098, es otro buen ejemplo.

Desde hace varios años algunos técnicos y 
productores de la región cañera de Guanacaste 
han venido manifestando y señalando con 
preocupación, la presunta similitud fenotípica 
que existe entre dos reconocidas variedades de 
uso comercial en esa zona que están perfecta-
mente individualizadas por su sigla, lo cual 
determina la necesidad de explicar su semejan-
za para evitar más confusiones innecesarias.

Los objetivos principales procurados por el estu-
dio realizado, fueron los siguientes:

1)   Valorar la efectividad para el fin pretendido 
de la prueba de laboratorio mediante uso de 
marcadores moleculares de polimorfismos 
en la longitud de fragmentos amplificados 
de ADN o AFLP.

2)   Determinar el recorrido histórico y antece- 
dentes de cultivo de las variedades B74-132 
y Q 96 en Costa Rica.

3)  Verificar y concluir respecto a la similitud 
genética existente entre las variedades 
comerciales Q 96 y B74-132, lo cual no 
implica de manera alguna, identificar 
alguno de los clones en particular, pues se 
carece del patrón genético referente requeri-
do para ese fin.

Dándole seguimiento y trazabilidad a la presen-
cia de ambos clones en el ámbito cañero nacio- 
nal, surgen algunos indicadores importantes de 
mencionar y que aportan elementos valiosos 
para dilucidar la duda existente sobre su presun-
ta similitud.  Al revisar antecedentes sobre el in- 
greso de los clones al país, reporta Chaves 
(1995a) que en el año 1975 ingresaron al país 
37 clones procedentes de Barbados pertene- 
cientes a la serie 74 (B74); indicando que en 

1980 se dio una reposición de la misma serie 
por pérdida de materiales. Se infiere por tanto 
que en ese grupo posiblemente ingreso dicho 
clon.  Cabe mencionar que el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), mantuvo vigente y 
muy activo por muchos años, un Convenio con 
Barbados que le permitía la adquisición y uso 
comercial de clones de ese origen, por lo cual 
todos los años se recibían materiales que eran 
evaluados en el país.  La introducción de la va- 
riedad Q 96 tiene reportada como fecha de 
ingreso al país el año 1979, por lo cual es poste-
rior.

Los informes sobre los clones Q 96 y B74-132 
son muy escasos antes del año 1990.  Una re- 
visión de resultados de investigación a partir de 
los Informes Técnicos de Labores de DIECA, 
reporta la presencia de Q 96 a partir de 1984, 
denunciando su introducción y siembra en el 
Banco de Germoplasma de la Estación Experi-
mental Enrique Jiménez Nuñez del MAG el 21 
de marzo (Díaz y Alpízar 1985); la B74-132 se 
nombra por su parte hasta 1987 (DIECA 1988) 
y califica en 1989 como un clon de alto rendi- 
miento por su concentración de sacarosa 
(DIECA 1990a).  Rodríguez (1988) reporta en 
1987 la Q 96 como promisoria en Guanacaste y 
Turrialba, y de empleo comercial en San Carlos 
y el Valle Central.  Subiros (1987) calificó la Q96 
como prometedora luego de evaluar en Azucare-
ra El Viejo, Guanacaste, 57 clones selecciona-
dos a partir de una introducción inicial de 200 
materiales.  La B74-132 no aparece menciona-
da ni destaca como promisoria en dichas prue-
bas, lo que si sucede en los estudios realizados 
por Angulo y Durán (1993) en Cañas, y Rodrí-
guez y Chacón (1993) en un Vertisol de Liberia, 
Guanacaste, pese a lo cual sus índices de 
productividad agroindustrial fueron limitados.

Al plantear recomendaciones técnicas regio-
nales, DIECA (1990b) sugiere el cultivo de la 
variedad Q 96 en la zona baja, media y alta de 
San Carlos y la sección media de Turrialba; se 
nombra asimismo al mismo clon como comer-
cial en la zona media del Valle Central.  Destaca 
el hecho que la B74-132 se cita sembrada 
comercialmente en suelos livianos de Gua-
nacaste, donde Q 96 apenas se nombra como 
recomendada sin pasar aún a comercial.  
Chaves y Aguilar (1991) recomiendan por su 
parte la Q 96 para su cultivo comercial en 
Grecia, Guanacaste y Puntarenas; citando la 
B74-132 apenas como promisoria.

Una valoración más específica 
explica y demuestra las dife- 
rencias en cuanto a magnitud y 
distribución del área cultivada 
de las variedades dentro del 
ámbito nacional.  

El Cuadro 2 detalla según zona 
y región cual ha sido la dinámi-
ca de siembra de ambas varie-
dades, quedando demostrado 
lo siguiente: 

a) una amplia dispersión de 
siembra de la Q 96 por todo el 
país; 

b) selectividad y exclusividad 
de cultivo de la B 74-132 en la 
región del Pacífico Seco (Gua-
nacaste + Pacífico Central); 

c) desinterés comercial por la 
B 74-132 en otras regiones 
cañeras del país; 

d) pérdida sistemática de 
interés comercial de ambas 
variedades luego del año 2003; 

e) una relativa menor relevan-
cia de la Q 96 en Guanacaste 
respecto a otras regiones 
cañeras;

f) la mayor concentración de 
cultivo de la B 74-132 se ha 
por antecedente dado en la 
Zona Este de Guanacaste 
(Cañas, Bagaces y Abangares) 
y muy particularmente en el 
Ingenio Taboga, donde aún se 
mantiene su interés comercial.

El reconocimiento a la Q 96 
virtud de sus propiedades y 
atributos positivos le es reco- 
nocida desde hace mucho 
tiempo, como señalaron 
Chaves et al con base en los 
resultados del Censo realizado 
en el año 2007, al expresar 
que “..., hay 2 variedades que 
particularmente mostraron una 
amplia aceptación y una gran 
‘popularidad’ por parte de los 
agricultores nacionales de caña 
de azúcar, manteniendo Q 96 el 
mejor nivel al cultivarse en 16 
cantones de los 29 evaluados; 
así como en 41 distritos de los 
95 muestreados para una repre-
sentatividad del 55,2% y el 
43,2%, respectivamente, lo que 
es bastante significativo.  

Esa alta predilección de la Q 96 
es conocida, pues en los Censos 
Cañeros realizados en los años 
2000 y 2003 también calificó 
como la de mayor ‘popularidad y 
aceptación’, como la calificaran 
los autores del estudio (Chaves 
et al 2001, 2004).”

Resulta destacable y muy 
sugestivo reiterar que la 
B74-132 no reporta siembras 
comerciales en otras regiones 
ajenas al Pacífico Seco (<400 
msnm), existiendo solo una 
indicación de cultivo de 3,5 
has en el Valle Central en el 
año 2003, propiamente en el 
distrito de Ángeles de San 
Ramón (Chaves et al 2004), 
donde fue evaluada sin 

mostrar la adaptabilidad y 
excelencia necesarias que le 
favorecieran crecer y adaptarse 
en área de siembra.  Pareciera 
entonces válido reconocer con 
bastante certeza que la 
confusión de identidad de las 
variedades aconteció en la 
región de Guanacaste.

Procurando contar con más 
elementos que ubiquen la 
importancia de los clones y 
permitan realizar mejores 
inferencias, se adjunta el 
Cuadro 3, donde se anota la 
significancia y representativi-
dad del área de cultivo dentro 
de sus zonas de influencia, 
propiamente Guanacaste, el 
Pacífico Central y el Pacífico 
Seco como un todo, lo cual es 
realmente muy revelador.  

El mayor impacto regional lo 
mostró Q 96 en Guanacaste en 
el año 1994 con una significan-
cia del 20,5% del total de caña 
sembrada en el lugar; B74-132 
lo observó en el 2003 con un 
8,96%.  Se ratifica la impor-
tancia de los clones antes del 
2003 en esas localidades, 
siendo su tendencia posterior 
hacia la reducción del área 
cultivada, sobre todo en el 
caso de la Q 96; en tanto que la 
B74-132 se mantiene en un 
área de siembra muy estable 
ubicada luego del 2003 entre 
360 y 400 ha.

Esta variedad tiene bastantes años de haber 
ingresado a Costa Rica y ha sido una de las pocas 
variedades que se ha adaptado en todas las 
regiones cañeras del país.  En la Región Sur ha 
mostrado buena adaptación, sin embargo no 
se había ampliado su siembra debido a lo difícil 
que había  sido superar y desplazar a la variedad 
SP 71-5574.

En el año 1997 se estableció un ensayo en esta 
región del país y una de las variedades que se 
evaluó fue la Q 96.  Luego de cuatro cosechas el 
rendimiento promedio obtenido con esta varie-
dad a nivel experimental  fue de 97 toneladas 
de caña por hectárea, 142 kilogramos de azúcar 
por tonelada y 13,8 toneladas de azúcar por 
hectárea, tal y como se puede apreciar en la 
Figura 11.  Estos resultados, así como la opinión 
positiva de algunos productores que han cultiva-
do esta variedad en Pérez Zeledón  durante varios 
años, hacen que la variedad Q 96 sea actual-

mente una de las alternativas que se tienen para 
sustituir a la SP 71-5574.

La curva de concentración de azúcar que se le ha 
hecho demuestra que es una variedad muy 
azucarera, alcanzando su mayor madurez de la 
mitad a finales de la zafra con rendimientos que 
pueden llegar hasta los 150 kilogramos de azúcar 
por tonelada.  La floración puede variar desde 0 a 
50% dependiendo de las condiciones. Ha mostra-
do una alta tolerancia y resistencia a las princi-
pales enfermedades presentes en la región sur, 
incluida la roya naranja.  Preferiblemente esta 
variedad se debería sembrar en aquellos suelos 
de mayor fertilidad y humedad de la región ya que 
es de una exigencia media a alta en cuanto a 
manejo y nutrición.

El hecho de no contar con la información 
correspondiente a la variedad B74-132 impide 
la posibilidad de realizar una comparación 
entre ambos clones.

                        

                        *Pacífico Seco = Guanacaste + Pacífico Central (<400 msnm).

Caracterización de la variedad Q 96

Seguidamente se transcriben las características biofísicas y atributos más relevantes que tipifican la 
variedad Q 96 (Durán A., J.R.; Oviedo A., M. 2012; Aponte Q., F.A.; Durán A., J.R.; Riggioni C., J.G. 
1994).

Características Botánicas

Esta variedad es originaria de Queensland, Australia, y se caracteriza por ser de porte semiabierto a abierto 
con tallos de color morado cuando están expuestos al sol y verde amarillo con incrustaciones marrón cuando 
no está expuesto, el alineamiento del tallo es de un leve zigzagueo y el diámetro es medio.

El entrenudo es de forma cilíndrica, longitud media, no presenta ranuras ni rajaduras, con regular cantidad 
de cera.  Presenta depresión de la yema con profundidad media y longitud larga, el anillo de crecimiento 
es medio, la región radicular al lado de la yema es media y al lado opuesto es estrecha.

La yema es de tamaño medio y forma ovalada angosta con alas.  El palmito es medio, la vaina es de color 
verde amarillo y presenta cera y pelo en forma regular.  La hoja es media con una longitud media y color verde 
amarillo, con margen aserrado poco agresivo y curvado cerca de la punta.  Presenta aurícula en los dos lados 
con forma transitoria.

La cantidad de bandas obteni-
das para cada uno de los impri-
madores se muestran en el 
Cuadro 4.  Es importante hacer 
la observación de que la canti-
dad de bandas resultantes por 
combinación evaluada, fueron 
escasas en comparación a otros 
cultivos como café o banano.  
La Figura 2 muestra un ejemplo 
de los patrones de bandas 
obtenidas del análisis con 7 de 
los 12 imprimadores utilizados, 
sobre 7 comparaciones de 7 
muestras en grupos de 4 por 
imprimador, en un gel de polia- 
crilamida/urea y teñido con 
nitrato de plata.  En todos se 
observan de 17 a 24 bandas por 
combinación y la ausencia de 
bandas diferentes entre las 
muestras de cada línea de caña, 
sea B74-132 o Q96, lo que 
permite afirmar que todas las 
muestras corresponden al mis- 
mo material genético.

Metodología
Para la comparación se escogió hacer el análisis en la hoja +1 o TVD y se tomaron 5 muestras com-
puestas por 5 hojas de caña adulta de ambas variedades.  La muestra de B74-132 se tomó de una 
parcela del Banco de Germoplasma ubicado en los terrenos de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN), ubicada en el distrito Porozal, Cañas, Guanacaste; la muestra de Q 96 se tomó de una plan- 
tación comercial ubicada en la comunidad de Rincón de Salas, distrito de Puente de Piedra, Grecia, 
Alajuela.  Las muestras fueron procesadas para su análisis en el Centro de Investigaciones en 
Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).  El ADN se aisló por el 
método modificado del bromuro de cetil-trimetil amonio (CTAB) para AFLP’s (Doyle y Doyle 1990).  
Los ácidos nucleicos totales se trataron con ARNasa a 10 µg/ml por 1 hora, se purificaron por fenol 
– cloroformo y se precipitaron con etanol, las lecturas de la concentración del ADN de las muestras 
se realizaron con un espectrofotómetro Nanodrop.  El Protocolo de AFLP’s siguió lo descrito por 
Villalobos et al (2014).  Se evaluaron un total de 11 combinaciones al azar entre las diferentes mues-
tras que se numeraron de la 1 hasta la 10 (Cuadro 5).  Para realizar las comparaciones entre las 
diferentes combinaciones de muestras se utilizaron 12 imprimadores que se detallan en el Cuadro 
4.  Los fragmentos de AFLP se separaron en geles de poliacrilamida al 6% y urea 7M y se tiñeron 
con nitrato de plata.  Los análisis de datos se realizaron con el programa GenAlEx versión 6.54 
(Peakall y Smouse, 2006; Peakall y Smouse, 2012).

Resultados 
La extracción del ADN en ambas variedades fue exitosa utilizando el Protocolo de Doyle y Doyle 
(1990), dando como resultado buena cantidad y calidad de material genético; las lecturas de la 
concentración del ADN de las muestras individuales para las dos variedades se muestran en el 
Cuadro 4-5.
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Conclusiones
Con fundamento en lo anotado anteriormente puede concluirse lo siguiente:

1)  No cabe duda en reconocer que tanto Q 96 como B 74-132 son variedades que por antecedente 
han tenido y mantienen aún, importancia como opciones de cultivo comercial.

2)  La tecnología bioquímica empleada fue efectiva en determinar la afinidad y similitud genética 
existente entre las dos variedades evaluadas.

3)  Con el resultado alcanzado no es posible determinar la identidad genética de los clones evaluados 
por carecer del patrón y referente genético original correspondiente, aunque si la afinidad entre 
ambos.

4)  De acuerdo con las pruebas de ADN realizadas a las muestras recolectadas, queda demostrado 
que la Q 96 y la B 74-132 son la misma variedad de caña de azúcar.

5)  Resulta determinante enfatizar en el cuidado y responsabilidad que se debe tener en el manejo de 
materiales genéticos de caña de azúcar en el campo. Queda demostrado que para evitar situa-
ciones de esta naturaleza, la agroindustria azucarera nacional debe extremar las medidas y proto-
colos de adquisición, asignación, liberación y recomendación de variedades para uso comercial.

6)  El resultado obtenido se debe tomar como simple anotación del error de identidad incurrido hasta 
la fecha, pero se recomienda proceder con la debida corrección hacia futuro.

7)  Queda planteado como tema interesante para el análisis futuro, la valoración del efecto subliminal 
inducido por el hecho de conocer de previo la identidad (sigla) de una variedad, lo cual pareciera 
predispone y habilita la aceptación o rechazo para uso comercial de una variedad.
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Introducción
La necesidad de identificar y 
liberar nuevas y mejores varie-
dades comerciales de caña de 
azúcar que sustituyan las sem-
bradas y de relativa tradición, 
representa una labor que de 
manera permanente el sector 
azucarero costarricense man-
tiene vigente, para lo cual 
DIECA cuenta con un calificado 
y efectivo Programa de Varie-
dades que opera por dos vías 
muy específicas: a) introduc-
ción de clones del exterior 
(asexual), y b) cruzamiento de 
materiales con alto potencial 
genético (sexual), cuyos híbri-
dos se reconocen mundial-
mente por la sigla LAICA.

Esta labor de alta sensibilidad 
y profundo contenido técnico 
conduce y provoca sin embar-
go tres situaciones conocidas: 
1) el deseo de agilizar y 
adelantar procesos sistemáti-
cos de evaluación de adapta-
ción, fitosanidad y valor 
productivo agroindustrial con 
el objeto de ganar tiempo; 2) 
acceder a criterios de prueba – 
error sin manejo ni criterio 
técnico para valorar potencia-
les comerciales en el campo, y 
3) simple error, descuido o 
confusión en la identificación 
de una variedad.  En el primer 

caso se procura ganar tiempo 
considerado valioso, incre-
mentando sin embargo el 
riesgo de que un clon no 
cumpla ni satisfaga elementos 
básicos de comportamiento 
en el campo, abriendo con ello 
la posibilidad a la presencia de 
problemas futuros de 
inadaptación o sensibilidad a 
plagas y enfermedades, por 
valoración insuficiente por 
incumplimiento de las fases 
sistemáticas de evaluación 
protocolariamente requeridas 
y que aportan certeza a su 
comportamiento agroindus- 
trial. El segundo caso es el 
más preocupante y de graves 
consecuencias; acontece cuan- 
do personas sin formación 
técnica o interés de seguir 
criterios metodológicos acep- 
tados, simplemente toman de 
alguna prueba experimental 
un material vegetativo que les 
agradó y lo reproducen vegeta-
tivamente sin control alguno, 
desconociendo el valor e 
importancia de su identidad.  
La tercera situación es al final 
similar a la anterior y conduce 
a la pérdida de identificación 
del clon.

Esta situación ha generado 
serios inconvenientes produc-
tivos cuando un clon sin identi-

ficación y certeza de su sigla 
de origen, por diferentes 
circunstancias adquiere uso y 
relevancia comercial, lo cual 
conduce al reconocimiento 
mediante nombres propios o 
regionalismos, colocados sin 
criterio técnico que pueda 
contribuir a su trazabilidad y 
referenciación por antece- 
dentes para efectos producti-
vos y fitosanitarios.  Un caso 
grave de esta naturaleza acon-
teció con la variedad conocida 
y nombrada como “SABO- 
RIANA”, cultivada ampliamente 
por muchos años en la Región 
Norte, donde llegó a ocupar los 
primeros lugares de siembra 
de la región. Su sigla de origen 
es desconocido y adquirió ese 
nombre de un productor apelli-
dado Saborío que la adquirió 
de un experimento y la repro-
dujo posteriormente.

Hay que reconocer sin embar-
go que es común que las varie-
dades adquieran nombres 
surgidos en regionalismos y 
calificativos por particulari-
dades, como aconteció con las 
reconocidas “cañas nobles” en 
referencia a variedades dota-
das con atributos muy especia-
les; también la “caña hueso” 
por su extrema dureza al corte 
en referencia a la Co 617; o la 

En referencia a Q 96 anotan 
Chaves y Aguilar (1991) y 
refrenda el MAG (1991), que 
“Q 96: Variedad originaria de 
Australia. Es un clon que se 
desarrolla muy bien en suelos de 
textura liviana y alta fertilidad. 
Con riego tiene excelente desa- 
rrollo y macollamiento.  Esta 
variedad es de maduración inter-
media, de alto rendimiento, alto 
contenido de sacarosa y toleran-
te a la roya y el carbón.  Es 
recomendada para las zonas de 
Grecia (800 msnm), Guanacaste 
y Puntarenas.”  Es interesante 
indicar que precisamente los 
atributos y requerimientos de 
la Q 96 son muy similares a los 
de B74-132, puesto que este 
clon es exigente y adapta bien 
en condiciones de suelos fran-
cos de alta fertilidad y con 
disponibilidad de riego; 
además de que ofrece limita-
ciones a la cosecha mecánica 
debido a su tendencia al cre- 
cimiento abierto y volcamiento 
de sus tallos, todo lo cual 
resulta muy sugestivo sobre su 
similitud. 

Sólo como referencia impor-
tante por las posibles vincula-

ciones y confusiones que 
pudieron suceder, cabe anotar 
que a inicios de la década de 
los años 80, surgió en el país y 
particularmente en la zona 
baja, la variedad B54-142 
como promisoria.

De acuerdo con Chaves 
(1995a), tanto la Q 96 como la 
B74-132 adquieren importan-
cia comercial virtud del área 
sembrada luego del año 1990.  
El Cuadro 1 detalla la dinámi-
ca de siembra que han man-
tenido ambas variedades con 
base en los reportes de los 
ocho Censos Cañeros realiza-
dos por DIECA en el país entre 
los años 1986 y 2013 (Vargas 
1986; Chaves 1995b, 1999ab, 
2010, 2012; Chaves et al 
1999, 2001, 2004, 2008, 
2011, 2014).  Es válido anotar 
que el Censo del año 1986 no 
hace mención del cultivo de 
ninguna de las dos variedades 
con relevancia comercial, 
siendo la primera citación 
hasta 1994, cuando ya la Q 96 
era muy importante y repre-
sentaba el 11,7% del área 
nacional, lo que hace entrever 
que su adaptación y acepta-

ción fue máxima.  La B74-132 
por el contrario, creció a un 
ritmo importante pero en mag-
nitud muy distante y de impac-
to inferior en relación a la ante-
rior.

No hay duda en reconocer la 
gran diferencia existente en la 
dinámica de cultivo seguida 
históricamente por parte de 
los dos clones, en cuanto a su 
representatividad y grado de 
impacto productivo nacional; 
manteniendo la Q 96 amplia 
supremacía, contando en los 
últimos 25 años con un área de 
siembra superior a las 2.000 
hectáreas (ha) ubicada entre el 
11,7% y el 3,8% del total del 
área cañera nacional.  La 
B74-132 por su parte, ha 
reportado áreas sembradas 
entre 1.000 y 362 ha para una 
representatividad nacional del 
2,3% y el 0,68%. Los mejores 
periodos de auge para las 
variedades fueron 1994 para la 
Q 96 cuando se sembró en 
5.194 ha (11,7%) y el 2000 
para lB74-132 con 1.085 ha 
(2,3%).

“caña india o blanca” citando la Co 281 (Chaves 
1997, 2010, 2012).  El título de “La Reina” en 
atribución a su excelencia agroindustrial a la 
recordada B43-62 tampoco es desconocido; 
como también el de “caña peluda” en referencia 
a la H44-3098, es otro buen ejemplo.

Desde hace varios años algunos técnicos y 
productores de la región cañera de Guanacaste 
han venido manifestando y señalando con 
preocupación, la presunta similitud fenotípica 
que existe entre dos reconocidas variedades de 
uso comercial en esa zona que están perfecta-
mente individualizadas por su sigla, lo cual 
determina la necesidad de explicar su semejan-
za para evitar más confusiones innecesarias.

Los objetivos principales procurados por el estu-
dio realizado, fueron los siguientes:

1)   Valorar la efectividad para el fin pretendido 
de la prueba de laboratorio mediante uso de 
marcadores moleculares de polimorfismos 
en la longitud de fragmentos amplificados 
de ADN o AFLP.

2)   Determinar el recorrido histórico y antece- 
dentes de cultivo de las variedades B74-132 
y Q 96 en Costa Rica.

3)  Verificar y concluir respecto a la similitud 
genética existente entre las variedades 
comerciales Q 96 y B74-132, lo cual no 
implica de manera alguna, identificar 
alguno de los clones en particular, pues se 
carece del patrón genético referente requeri-
do para ese fin.

Dándole seguimiento y trazabilidad a la presen-
cia de ambos clones en el ámbito cañero nacio- 
nal, surgen algunos indicadores importantes de 
mencionar y que aportan elementos valiosos 
para dilucidar la duda existente sobre su presun-
ta similitud.  Al revisar antecedentes sobre el in- 
greso de los clones al país, reporta Chaves 
(1995a) que en el año 1975 ingresaron al país 
37 clones procedentes de Barbados pertene- 
cientes a la serie 74 (B74); indicando que en 

1980 se dio una reposición de la misma serie 
por pérdida de materiales. Se infiere por tanto 
que en ese grupo posiblemente ingreso dicho 
clon.  Cabe mencionar que el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), mantuvo vigente y 
muy activo por muchos años, un Convenio con 
Barbados que le permitía la adquisición y uso 
comercial de clones de ese origen, por lo cual 
todos los años se recibían materiales que eran 
evaluados en el país.  La introducción de la va- 
riedad Q 96 tiene reportada como fecha de 
ingreso al país el año 1979, por lo cual es poste-
rior.

Los informes sobre los clones Q 96 y B74-132 
son muy escasos antes del año 1990.  Una re- 
visión de resultados de investigación a partir de 
los Informes Técnicos de Labores de DIECA, 
reporta la presencia de Q 96 a partir de 1984, 
denunciando su introducción y siembra en el 
Banco de Germoplasma de la Estación Experi-
mental Enrique Jiménez Nuñez del MAG el 21 
de marzo (Díaz y Alpízar 1985); la B74-132 se 
nombra por su parte hasta 1987 (DIECA 1988) 
y califica en 1989 como un clon de alto rendi- 
miento por su concentración de sacarosa 
(DIECA 1990a).  Rodríguez (1988) reporta en 
1987 la Q 96 como promisoria en Guanacaste y 
Turrialba, y de empleo comercial en San Carlos 
y el Valle Central.  Subiros (1987) calificó la Q96 
como prometedora luego de evaluar en Azucare-
ra El Viejo, Guanacaste, 57 clones selecciona-
dos a partir de una introducción inicial de 200 
materiales.  La B74-132 no aparece menciona-
da ni destaca como promisoria en dichas prue-
bas, lo que si sucede en los estudios realizados 
por Angulo y Durán (1993) en Cañas, y Rodrí-
guez y Chacón (1993) en un Vertisol de Liberia, 
Guanacaste, pese a lo cual sus índices de 
productividad agroindustrial fueron limitados.

Al plantear recomendaciones técnicas regio-
nales, DIECA (1990b) sugiere el cultivo de la 
variedad Q 96 en la zona baja, media y alta de 
San Carlos y la sección media de Turrialba; se 
nombra asimismo al mismo clon como comer-
cial en la zona media del Valle Central.  Destaca 
el hecho que la B74-132 se cita sembrada 
comercialmente en suelos livianos de Gua-
nacaste, donde Q 96 apenas se nombra como 
recomendada sin pasar aún a comercial.  
Chaves y Aguilar (1991) recomiendan por su 
parte la Q 96 para su cultivo comercial en 
Grecia, Guanacaste y Puntarenas; citando la 
B74-132 apenas como promisoria.

Una valoración más específica 
explica y demuestra las dife- 
rencias en cuanto a magnitud y 
distribución del área cultivada 
de las variedades dentro del 
ámbito nacional.  

El Cuadro 2 detalla según zona 
y región cual ha sido la dinámi-
ca de siembra de ambas varie-
dades, quedando demostrado 
lo siguiente: 

a) una amplia dispersión de 
siembra de la Q 96 por todo el 
país; 

b) selectividad y exclusividad 
de cultivo de la B 74-132 en la 
región del Pacífico Seco (Gua-
nacaste + Pacífico Central); 

c) desinterés comercial por la 
B 74-132 en otras regiones 
cañeras del país; 

d) pérdida sistemática de 
interés comercial de ambas 
variedades luego del año 2003; 

e) una relativa menor relevan-
cia de la Q 96 en Guanacaste 
respecto a otras regiones 
cañeras;

f) la mayor concentración de 
cultivo de la B 74-132 se ha 
por antecedente dado en la 
Zona Este de Guanacaste 
(Cañas, Bagaces y Abangares) 
y muy particularmente en el 
Ingenio Taboga, donde aún se 
mantiene su interés comercial.

El reconocimiento a la Q 96 
virtud de sus propiedades y 
atributos positivos le es reco- 
nocida desde hace mucho 
tiempo, como señalaron 
Chaves et al con base en los 
resultados del Censo realizado 
en el año 2007, al expresar 
que “..., hay 2 variedades que 
particularmente mostraron una 
amplia aceptación y una gran 
‘popularidad’ por parte de los 
agricultores nacionales de caña 
de azúcar, manteniendo Q 96 el 
mejor nivel al cultivarse en 16 
cantones de los 29 evaluados; 
así como en 41 distritos de los 
95 muestreados para una repre-
sentatividad del 55,2% y el 
43,2%, respectivamente, lo que 
es bastante significativo.  

Esa alta predilección de la Q 96 
es conocida, pues en los Censos 
Cañeros realizados en los años 
2000 y 2003 también calificó 
como la de mayor ‘popularidad y 
aceptación’, como la calificaran 
los autores del estudio (Chaves 
et al 2001, 2004).”

Resulta destacable y muy 
sugestivo reiterar que la 
B74-132 no reporta siembras 
comerciales en otras regiones 
ajenas al Pacífico Seco (<400 
msnm), existiendo solo una 
indicación de cultivo de 3,5 
has en el Valle Central en el 
año 2003, propiamente en el 
distrito de Ángeles de San 
Ramón (Chaves et al 2004), 
donde fue evaluada sin 

mostrar la adaptabilidad y 
excelencia necesarias que le 
favorecieran crecer y adaptarse 
en área de siembra.  Pareciera 
entonces válido reconocer con 
bastante certeza que la 
confusión de identidad de las 
variedades aconteció en la 
región de Guanacaste.

Procurando contar con más 
elementos que ubiquen la 
importancia de los clones y 
permitan realizar mejores 
inferencias, se adjunta el 
Cuadro 3, donde se anota la 
significancia y representativi-
dad del área de cultivo dentro 
de sus zonas de influencia, 
propiamente Guanacaste, el 
Pacífico Central y el Pacífico 
Seco como un todo, lo cual es 
realmente muy revelador.  

El mayor impacto regional lo 
mostró Q 96 en Guanacaste en 
el año 1994 con una significan-
cia del 20,5% del total de caña 
sembrada en el lugar; B74-132 
lo observó en el 2003 con un 
8,96%.  Se ratifica la impor-
tancia de los clones antes del 
2003 en esas localidades, 
siendo su tendencia posterior 
hacia la reducción del área 
cultivada, sobre todo en el 
caso de la Q 96; en tanto que la 
B74-132 se mantiene en un 
área de siembra muy estable 
ubicada luego del 2003 entre 
360 y 400 ha.

Esta variedad tiene bastantes años de haber 
ingresado a Costa Rica y ha sido una de las pocas 
variedades que se ha adaptado en todas las 
regiones cañeras del país.  En la Región Sur ha 
mostrado buena adaptación, sin embargo no 
se había ampliado su siembra debido a lo difícil 
que había  sido superar y desplazar a la variedad 
SP 71-5574.

En el año 1997 se estableció un ensayo en esta 
región del país y una de las variedades que se 
evaluó fue la Q 96.  Luego de cuatro cosechas el 
rendimiento promedio obtenido con esta varie-
dad a nivel experimental  fue de 97 toneladas 
de caña por hectárea, 142 kilogramos de azúcar 
por tonelada y 13,8 toneladas de azúcar por 
hectárea, tal y como se puede apreciar en la 
Figura 11.  Estos resultados, así como la opinión 
positiva de algunos productores que han cultiva-
do esta variedad en Pérez Zeledón  durante varios 
años, hacen que la variedad Q 96 sea actual-

mente una de las alternativas que se tienen para 
sustituir a la SP 71-5574.

La curva de concentración de azúcar que se le ha 
hecho demuestra que es una variedad muy 
azucarera, alcanzando su mayor madurez de la 
mitad a finales de la zafra con rendimientos que 
pueden llegar hasta los 150 kilogramos de azúcar 
por tonelada.  La floración puede variar desde 0 a 
50% dependiendo de las condiciones. Ha mostra-
do una alta tolerancia y resistencia a las princi-
pales enfermedades presentes en la región sur, 
incluida la roya naranja.  Preferiblemente esta 
variedad se debería sembrar en aquellos suelos 
de mayor fertilidad y humedad de la región ya que 
es de una exigencia media a alta en cuanto a 
manejo y nutrición.

El hecho de no contar con la información 
correspondiente a la variedad B74-132 impide 
la posibilidad de realizar una comparación 
entre ambos clones.

                        

                        *Pacífico Seco = Guanacaste + Pacífico Central (<400 msnm).

Caracterización de la variedad Q 96

Seguidamente se transcriben las características biofísicas y atributos más relevantes que tipifican la 
variedad Q 96 (Durán A., J.R.; Oviedo A., M. 2012; Aponte Q., F.A.; Durán A., J.R.; Riggioni C., J.G. 
1994).

Características Botánicas

Esta variedad es originaria de Queensland, Australia, y se caracteriza por ser de porte semiabierto a abierto 
con tallos de color morado cuando están expuestos al sol y verde amarillo con incrustaciones marrón cuando 
no está expuesto, el alineamiento del tallo es de un leve zigzagueo y el diámetro es medio.

El entrenudo es de forma cilíndrica, longitud media, no presenta ranuras ni rajaduras, con regular cantidad 
de cera.  Presenta depresión de la yema con profundidad media y longitud larga, el anillo de crecimiento 
es medio, la región radicular al lado de la yema es media y al lado opuesto es estrecha.

La yema es de tamaño medio y forma ovalada angosta con alas.  El palmito es medio, la vaina es de color 
verde amarillo y presenta cera y pelo en forma regular.  La hoja es media con una longitud media y color verde 
amarillo, con margen aserrado poco agresivo y curvado cerca de la punta.  Presenta aurícula en los dos lados 
con forma transitoria.

La cantidad de bandas obteni-
das para cada uno de los impri-
madores se muestran en el 
Cuadro 4.  Es importante hacer 
la observación de que la canti-
dad de bandas resultantes por 
combinación evaluada, fueron 
escasas en comparación a otros 
cultivos como café o banano.  
La Figura 2 muestra un ejemplo 
de los patrones de bandas 
obtenidas del análisis con 7 de 
los 12 imprimadores utilizados, 
sobre 7 comparaciones de 7 
muestras en grupos de 4 por 
imprimador, en un gel de polia- 
crilamida/urea y teñido con 
nitrato de plata.  En todos se 
observan de 17 a 24 bandas por 
combinación y la ausencia de 
bandas diferentes entre las 
muestras de cada línea de caña, 
sea B74-132 o Q96, lo que 
permite afirmar que todas las 
muestras corresponden al mis- 
mo material genético.

Metodología
Para la comparación se escogió hacer el análisis en la hoja +1 o TVD y se tomaron 5 muestras com-
puestas por 5 hojas de caña adulta de ambas variedades.  La muestra de B74-132 se tomó de una 
parcela del Banco de Germoplasma ubicado en los terrenos de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN), ubicada en el distrito Porozal, Cañas, Guanacaste; la muestra de Q 96 se tomó de una plan- 
tación comercial ubicada en la comunidad de Rincón de Salas, distrito de Puente de Piedra, Grecia, 
Alajuela.  Las muestras fueron procesadas para su análisis en el Centro de Investigaciones en 
Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).  El ADN se aisló por el 
método modificado del bromuro de cetil-trimetil amonio (CTAB) para AFLP’s (Doyle y Doyle 1990).  
Los ácidos nucleicos totales se trataron con ARNasa a 10 µg/ml por 1 hora, se purificaron por fenol 
– cloroformo y se precipitaron con etanol, las lecturas de la concentración del ADN de las muestras 
se realizaron con un espectrofotómetro Nanodrop.  El Protocolo de AFLP’s siguió lo descrito por 
Villalobos et al (2014).  Se evaluaron un total de 11 combinaciones al azar entre las diferentes mues-
tras que se numeraron de la 1 hasta la 10 (Cuadro 5).  Para realizar las comparaciones entre las 
diferentes combinaciones de muestras se utilizaron 12 imprimadores que se detallan en el Cuadro 
4.  Los fragmentos de AFLP se separaron en geles de poliacrilamida al 6% y urea 7M y se tiñeron 
con nitrato de plata.  Los análisis de datos se realizaron con el programa GenAlEx versión 6.54 
(Peakall y Smouse, 2006; Peakall y Smouse, 2012).

Resultados 
La extracción del ADN en ambas variedades fue exitosa utilizando el Protocolo de Doyle y Doyle 
(1990), dando como resultado buena cantidad y calidad de material genético; las lecturas de la 
concentración del ADN de las muestras individuales para las dos variedades se muestran en el 
Cuadro 4-5.
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Conclusiones
Con fundamento en lo anotado anteriormente puede concluirse lo siguiente:

1)  No cabe duda en reconocer que tanto Q 96 como B 74-132 son variedades que por antecedente 
han tenido y mantienen aún, importancia como opciones de cultivo comercial.

2)  La tecnología bioquímica empleada fue efectiva en determinar la afinidad y similitud genética 
existente entre las dos variedades evaluadas.

3)  Con el resultado alcanzado no es posible determinar la identidad genética de los clones evaluados 
por carecer del patrón y referente genético original correspondiente, aunque si la afinidad entre 
ambos.

4)  De acuerdo con las pruebas de ADN realizadas a las muestras recolectadas, queda demostrado 
que la Q 96 y la B 74-132 son la misma variedad de caña de azúcar.

5)  Resulta determinante enfatizar en el cuidado y responsabilidad que se debe tener en el manejo de 
materiales genéticos de caña de azúcar en el campo. Queda demostrado que para evitar situa-
ciones de esta naturaleza, la agroindustria azucarera nacional debe extremar las medidas y proto-
colos de adquisición, asignación, liberación y recomendación de variedades para uso comercial.

6)  El resultado obtenido se debe tomar como simple anotación del error de identidad incurrido hasta 
la fecha, pero se recomienda proceder con la debida corrección hacia futuro.

7)  Queda planteado como tema interesante para el análisis futuro, la valoración del efecto subliminal 
inducido por el hecho de conocer de previo la identidad (sigla) de una variedad, lo cual pareciera 
predispone y habilita la aceptación o rechazo para uso comercial de una variedad.
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