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Resumen

El adulto del picudo mexicano de la soya (PMS), Rhyssomatus nigerrimus, ha sido obser-
vado recientemente infestando cultivos de soya en Tamaulipas, San Luis Potosí y Chia-
pas, México, alimentándose tanto de partes vegetativas y reproductivas de las plantas 
de soya, mientras que las larvas se alimentan de los granos de la vaina de la misma. En 
este trabajo se describen observaciones sobre su sistemática, biología, daños y morfo-
logía, así como hospederos en los cuales ha sido encontrado. El género Phaseolus spp., 

e Ipomea batata son potenciales hospederos del PMS, lo cual sugiere realizar monitoreo continuo 
en los cultivos y plantas hospedantes.
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Introducción

La soya (Glycine max), es cultiva-
da amplia-

mente en México en estados del norte y sur del país. En el año 2011, la superficie 
dedicada al cultivo fue de 167,925 ha, con una producción de 183,891 ton., prin-
cipalmente en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz y 
Campeche (SIAP, 2012). En México el cultivo de la soya tiene grandes perspectivas 
de crecimiento debido a que el área cultivada no alcanza a cubrir la demanda 
nacional, la cual sobrepasa los 3.2 millones de toneladas anuales, por lo que se 
tiene que importar el 98% del volumen requerido. La principal región productora 
de soya en México es la planicie Huasteca comprendida por el sur de Tamaulipas, 
norte de Veracruz y oriente de San Luis Potosí, que contribuyen con el 71% de 
la producción nacional. La región de Tapachula, Chiapas contribuye con un 16% 
(Almaza, 2010; SIAP, 2010). 

El cultivo de soya representa además fuente de empleo y divisas para los habitan-
tes, sin embargo, en los últimos años su producción ha sido afectada seriamente 
por  dos nuevas amenazas fitosanitarias; uno de estas es la roya asiática (Pakop-
sora pachyrhizi Sydow) (Uredinales: Pakopsoraceae) reportada recientemente 
para México (Terán-Vargas et al., 2007); enfermedad que 
es considerada como devastadoras por las gran-
des perdidas económicas que ocasiona 
(Pierozzi et al., 2008; Hershman et al., 
2011), y la segunda referida al picu-
do de color negro (Rhyssomatus 
nigerrimus) que afecta princi-
palmente la vainas de soya 
(López-Guillén et al., 2012). 
El picudo pertenece a la fa-
milia Curculionidae, la cual 
esta compuesta por aproxi-
madamente 4,600 géneros 
y 51,000 especies descritas 
(Oberprieler et al., 2007). En 
México se ha reportado la pre-
sencia de más de 2,300 especies 
con un endemismo de géneros y especies 
de 6.5% y 40.5% respectivamente (Anderson y 
O’Brien, 1996). 

El picudo mexicano de la soya (PMS) pertenece al género Rhyssomatus spp., que 
engloba más de 150 especies en la región neotropical, muchas de las cuales son 
de importancia agrícola (Viale, 1951; Viale y Thomas, 1954; Santos et al., 2001). 
Por ejemplo, en Costa Rica se ha reportado la presencia de Rhyssomatus spp., 
cercana a la especie R.  subcastatus Fabr., atacando al cultivo de camote o ba-
tata (Ipomoea batata), mientras que en Argentina recientemente se reportó a 
R. subtilis Fiedler atacando al cultivo de soya (Glycine max) y poroto (Phaseolus 
spp.) (Viale, 1951; Socías et al., 2009). En México existen registros de la presencia 

de algunas especies del género Rhys-
somatus spp., tales como R. debilis 
Champion, R. rufus Fabr., R. sculptico-
llis Champion, R. sculpturatus Cham-
pion, R. subcostatus Fabr., R. subrufus 
Champion, R. pilosus Kissinger, R. 
yucatenus Champion, R. pruinosus 
(Boheman), R. morio Champion y 
R. nigerrimus Fabr. (Kissinger, 1962; 
Maes y O’Brien, 1990; Salas-Araiza 
et al., 2001; Morrone et al., 2002), sin 
embargo, ninguna de las especies de 
insectos antes mencionados había 
sido reportada como plaga de impor-
tancia agrícola. 

Desde el año 2008 se ha observado en 
los monitoreos de plagas que se ha-
cen en el cultivo de soya en el munici-
pio de Altamira, Tamaulipas, México 
en la zona de la “Brecha de Corpus” 

y en la localidad de El Manzano, 
Tapachula, Chiapas, la pre-

sencia de un picudo negro 
que ataca tanto el es-

tado vegetativo como 
al reproductivo de la 
soya de las varieda-
des Huasteca 100 a 
400, Cristalina SF, 
Hartz 9000 y 9190, 

Cristalina y otras. En el 
ciclo agrícola primavera-
verano 2009 al Sur de 

Tamaulipas, se observó 
que el picudo causó 
daños de conside-
ración en las vai-
nas de la soya en 

aproximadamente 
1,800 ha cultivadas, de igual forma en 
Tapachula, Chiapas ha sido detectado 
causando daños de consideración en 
aproximadamente 3,000 ha. Recien-
temente, en el 2011, el picudo fue en-
contrado en plantas de soya volunta-
rias, en áreas que fueron previamente 
cultivadas con soya en el municipio 
de Ébano, San Luis Potosí. 
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Materiales y Métodos

Sistemática
Los muestreos se realizaron en zonas de cultivo de soya en 
los estados de Tamaulipas, Chiapas y San Luis Potosí para 
colectar adultos del picudo, los cuales fueron preservados 
en alcohol al 70%. Las coordenadas de cada uno de los pun-
tos en donde se localizaron los insectos fueron georrefe-
renciadas (Cuadro 1). Los especimenes del picudo fueron 
identificados como Rhyssomatus nigerrimus Fahraeus 1837 
(Curculionidae: Molytinae: Cleogonini) por el Dr. Germano 
Rosado Neto de la Universidad Federal de Paraná. La corro-
boración de la identificación fue hecha por el Dr. Charles 
O’Brien, investigador jubilado de la Universidad de Florida 
A&M. Los especímenes (“voucher”) se depositaron en la co-
lección de El Colegio de la Frontera Sur, Chiapas, México; 
colección “Pbr. J. S. Moure” del Departamento de Zoología 

de la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil; y co-
lección personal del Dr. Charles O’Brien.

El picudo R. nigerrimus había presentado registros de 
presencia en las Antillas Menores, Honduras, Panamá 
Guatemala y México (Champion, 1902 citado por Burke, 
1961; Peck, 2009). En San Vicente, esta especie fue re-
portada atacando batata o camote (Ipomoea batata), 
una planta de la familia Convolvulaceae (Bailey, 1994; 
Peck, 2009), mientras que en México se había colectado 
en Nayarit, Guanajuato y Tabasco por Salas-Araiza et al. 
(2001); Morrone et al. (2002), mientras que Salas Araiza 
et al. (2001) lo mencionan en localidades de Guanajuato, 
México. R. nigerrimus fue encontrado en plantas de huiza-
che (Acacia spp.), amaranto (Amaranthus spp.); azumiate 
(Baccharis salicifolia); Ficus spp.; camotes (Ipomoea spp.; I. 
heredaceae);  garruño (Mimosa spp.); mezquite (Prosopis 

Cuadro 1. Localidades de recolecta de especímenes adultos del picudo mexicano de la soya 
(Rhyssomatus nigerrimus Fahraeus) en México.

Localidad Municipio Estado Latitud Longitud

El Satélite Altamira Tamaulipas 22° 37’ 19” 97° 57’ 58”

Carmensitas Altamira Tamaulipas 22° 33’ 15” 98° 0’ 24”

La Escondida Altamira Tamaulipas 22° 36’ 26” 97° 59’ 58”

El Lucero Altamira Tamaulipas 22° 37’ 20” 97° 58’ 40”

San Jorge Altamira Tamaulipas 22° 36’ 57” 97° 59’ 54”

Villa Cariño Altamira Tamaulipas 22° 40’ 20” 97° 57’ 56”

El Expediente Altamira Tamaulipas 22° 37’ 55” 97° 57’ 37”

Portón Blanco Altamira Tamaulipas 22° 34’ 34” 98° 0’ 13”

La Resolana Altamira Tamaulipas 22° 34’ 33” 98° 0’ 9”

El Petaron Altamira Tamaulipas 22° 34’ 57” 97° 59’ 9”

Las Prietas Altamira Tamaulipas 22° 34’ 15” 97° 59’ 5”

El Venado Altamira Tamaulipas 22° 37’ 5” 97° 57’ 27”

Jhon Jefres Altamira Tamaulipas 22° 37’ 14” 97° 58’ 2”

Auza Ébano San Luis Potosí 22° 12’ 57” 98° 28’ 0”

San Antonio El Progreso Tapachula Chiapas 14° 44’ 7” 92º 22’ 19” 

El Lagartero Tapachula Chiapas 14° 44’ 54” 92º 21’ 53”

Rastro Municipal nuevo Tapachula Chiapas 14º 48’ 21” 92º 16’ 3”

El Manzano Tapachula Chiapas 14º 43’ 48” 92º 19’ 5”

El Palmar Tapachula Chiapas 14° 44’ 53’’ 92° 21’ 35’’

San Juan Tapachula Chiapas 14° 43’ 09’’ 92° 18’ 32’’

Pozo No.8 Tapachula Chiapas 14° 45’ 7’’ 92° 19’ 20’’
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spp.) y durazno (Prunus persicae). Sin 
embargo, R. nigerrimus no había sido 
reportado anteriormente atacando 
cultivos de soya (Figura 1).

Daños
En el estado de Tamaulipas y Chiapas, 
R. nigerrimus ha sido encontrado ali-
mentándose tanto del estado vegeta-
tivo como reproductivo de la planta de 
soya. El estado vegetativo es atacado 
por adultos que se alimentan de bro-
tes tiernos (yemas apicales) de plán-
tulas que incluso causan su muerte 
(Figura 2), y en plantas maduras ataca 
tallos y ramificaciones, donde se han 
observado perforaciones sin ovipos-
turas. En el estado reproductivo de la 
planta de soya, las hembras del picu-
do se alimentan de flores y vainas, y 
depositan huevos en el interior de és-
tas, desde la fase de llenado de vaina 
(R4) hasta la fase de plena madurez 
(R8) (Figura 2). Cuando las larvas na-
cen, se alimentan del endospermo del 
grano verde hasta destruirlo parcial o 
completamente. El picudo, aparte de 
dañar directamente al grano debido 
a que afecta el peso y contenido de 
aceite, facilita también el desarrollo 
de fitopatógenos que terminan por 
causar pudrición total o parcial del 
grano.

Biología
Se ha observado que las larvas, des-
pués de alimentarse de los granos 
caen al suelo como prepupas, don-
de se entierran entre 10 y 30 cm de 
profundidad para continuar su desa-
rrollo como pupas y adultos duran-
te cinco meses aproximadamente. 
El tiempo transcurrido entre la co-
secha del ciclo anterior de soya y la 
aparición de adultos en el siguiente, 
sugiere que este insecto  tiene dos 
fases de desarrollo: una activa que 
transcurre en vainas de soya, y una 
latente o en dormancia que ocurre 
en el suelo. 

Figura 1. Adultos del picudo mexicano de la soya 
(Rhyssomatus nigerrimus Fahraeus ) sobre a: tallo y 
b: vaina de soya (Glycine max).

En el sur de Tamaulipas se ha obser-
vado que con la llegada de las prime-
ras lluvias justo cuando emergen las 
plántulas de soya, ocurre la emergen-
cia masiva de picudos. Adicionalmen-
te se ha encontrado que R. nigerrimus 
se alimenta en otras plantas hospe-
deras, tales como el guaje (Leucaena 
leucocephala), y camote (Ipomea pur-
purea) en Tamaulipas, mientras que 
en Chiapas sólo se ha encontrado ali-
mentándose en I. purpurea. Aparente-
mente, el picudo tiene una sola gene-
ración anual, con un estado de pupa 
que dura aproximadamente cinco 
semanas y una “invernante” como 
adulto que tarda aproximadamente 
15 semanas. De acuerdo a observacio-
nes en campo, el picudo se registra en 
altas poblaciones infestando cultivos 
de soya principalmente en áreas pe-
riféricas de los cultivos (márgenes u 
orillas del cultivo), mientras que en la 
parte interna la presencia de adultos 
y daño son menores. 

Descripción morfológica
El adulto de R. nigerrimus tiene cuer-
po oval, glabro o casi glabro, color 
negro o pardo negruzco, mide aproxi-
madamente 3.7 a 5.2 mm de longitud 
y 2 a 2.5 mm de espesor (Figura 3). La 
cabeza es pequeña, tórax con líneas 
curvadas, ojos compuestos ubicados 
en la porción anterior y superior de 
la cabeza; pico delgado, curvado, tan 
largo como la cabeza y el protórax, y 
sobre la parte media del pico se locali-
zan las antenas. 

Los élitros presentan líneas longitu-
dinales con puntuaciones a lo largo 
de su extensión. El margen interno 
de cada una de las tibias es fuerte-
mente sinuado; y los intervalos eli-
trales son débilmente costados. Los 
huevos son de forma cilíndrica con 
bordes ovales, que miden aproxima-
damente 1 mm de longitud y 0.5 mm 
de ancho; tienen coloración blanco 

cremosa a transparente (Figura 3). 
Las larvas miden de 1.0 a 8.6 mm 
de largo y 0.04 a 2.3 mm de ancho, 
presentan características típicas de 
la familia Curculionidae, es decir, no 
tienen patas, poseen cuerpo curva-
do en forma de “C” y tienen colora-
ción blanco amarillenta; la cabeza 
es de color café claro con tendencia 
a café “acaramelada”, endurecida y 

A

B
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con aparato bucal bien desarrollado 
(Figura 3). La pupa es de tipo exara-
ta (con los apéndices libres y no pe-
gados al cuerpo), coloración blanco 
amarillenta, y con un tamaño similar 
al adulto (Figura 3). 

La morfología, biología, daños y 
comportamiento en campo de R. 
nigerrimus son similares a los des-
critos por Socías et al. (2009) para 
R. subtilis, recientemente reportado 
como plaga de la vaina de soya en 
Argentina, no obstante, que se trata 
de dos especies distintas, de acuer-
do a la identificación realizada por 
Germano Rosado Neto y Charles 
O’Brien, quienes cuentan con espe-
címenes de referencia de ambas es-
pecies. 

Conclusiones

R. nigerrimus es un insec-
to que ocasiona daños 
directos e indirectos al 
cultivo de la soya debido 
a que los adultos y larvas 
del picudo se alimentan 
de la parte vegetativa y 
reproductiva de la planta. 
Los daños directos me-
recen especial atención 
porque inciden negativa-
mente en el rendimiento 
y calidad de la cosecha. A 
medida que se conozca 
más sobre la bioecología, 
comportamiento, daños y 
otros aspectos del picudo 
mexicano de la vaina de 
soya, se podrán hacer me-
jores recomendaciones 
para su manejo integra-
do.

Figura 2. Adultos de picudo (Rhyssomatus nigerrimus Fahraeus) alimentándose en a: hojas tiernas, b: flor, 
c: tallo y d: vaina de soya (Glycine max).

a b

c d

Figura 3. Estados biológicos de desarrollo del picudo (Rhyssomatus nigerrimus Fahraeus. a: huevo, b: larva, 
c: pupa y d: adulto.

a b

c d
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