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BIOLOGIA E IDENTIFICACION DE LA ARAÑITA ROJA (Tetranychus sp) EN CLAVEL 

(Dianthus caryphillus L.) 
1) 

José Raúl Su~rez Alfonso 2) 

Reinaldo Ortíz Muñoz 2) 

Dario Corredor Pardo 

Ruben Darío Ariza 3) 

3) 

La arañita roja del clavel es una de las plagas de mayor importancia en 
este cul~ivo en la Sabana de Bogotá. Para la identificación y biología 
se realizaron observaciones sobre el ciclo de vida, oviposición, y longe
vidad y se describieron los estados. Para éllo se utilizó una c~mara re
pi icando las condiciones de temperatura y humedad relativa de los inverna 
deros. Estos ensayos se real izaron sobre rect~ngulos de clavel en algo-
dón embebido en una solución de azúcar. En materas individuales se estu
diaron los hábitos y la naturaleza de los daños. La relación de sexos se 
determinó por muestreo al azar. 

La especie fué identificada como Tetranychus cinnabarinus Boisduval. El 
ciclo de vida fué: incubación, 6,16; larva, 1,87; ninfocris~lida, 1,36; 
protoninfa, 1,53; deutocrisálida, 1,42; deutoninfa, 1,51; teliocris~lida, 
1,35. En la descripción de los estados se midieron ancho y largo de idio 
soma y las características de cada estado. La mayor oviposición promedio 
fué de 2,5 huevos/día. La longevidad fué de 37 y 24 días para hembras y 
machos, respectivamente. La relación de sexos de 7,64 hembras por macho. 

El daño corresponde a un moteado blanco coalescente; las poblaciones se 
localizan preferentemente en el envés y migran en ausencia de alimento. 

1) Contribución de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 
de Colombia, Bogot~. Trabajo de Tesis que presentan los autores para 
optar al título de Ingeniero Agrónomo. 

2) Estudiantes último semestre. 

3) Profesores. Facultad de Agronomía. Universidad Nacional, Bogot~. 
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USO DE INSECTICIDAS EN EL ALGODONERO, EN EL VALLE DEL CAUCA 

Adolfo Tr6chez P. 1) 

El presente trabajo tuvo como objetivo hacer un análisis de los diferen
tes insectic idas y sus mezclas utilizado durante los años de 1979 y 1980 
en el cultivo del algodonero en el Valle del Cauca y efectuar una revi
si6n de literatura sobre la evoluci6n de los distintos productos emplea
dos para el control de plagas en algod6n desde 1950 hasta la fecha. 

En la cosecha de 1979 se emplearon en el Valle del Cauca 30 productos s6 
los o mezclados, correspondiendo el mayor porcentaje del área tratada a 
los piretroides con 52,36%, especialmente para el control de Hel iothis, 
desplazando así productos tradicionales como metil paration y clorados. 
En 1980 se sigui6 la misma tendencia; se emplearon 26 productos s610s o 
en mezclas, correspondiendo a los piretroides el 52, 12% del área tratada. 
Es interesante anotar la casi desaparici6n del met il paration, el bajo nú 
mero promedio de aplicaciones (3,93), así como el uso en forma comerciai 
de feromonas para el control del gusano rosado de la India. 

1) Supervisor de Asistencia Técnica Agrícola. ICA - Cali. 
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CARACTERIZACION HISTO-MORFOlOGICA DEL DAÑO DEL "MINADOR DE LA HOJA" 

Leucoptera coffeel l a , EN ESPECIES E HIBRIDOS DE Cof f ea spp Y OBSERVACIONES 

SOBRE RESISTENCIA 

Rei naldo Cárdenas M. 1) 

lázaro Posada O. 2) 

En e l Centro Nacional de Investigaciones de Café, en Chinchiná (Caldas), 
s~ someti eron a inf es tación artifici~l de leucoptera coffeella (Guérin
Hén ev i lle) seis materiales de Coffea utilizando jaulas bajo condiciones 
de campo, con el fín de caracterizar el daño producido por este insecto 
y hacerobservaci.onessobre el grado de incidenc ia del ataque de esta pla 
ga. 

la s mediciones efectuadas fueron las siguientes: número de huevos po r ho 
j a , número de larvas y pupas por hoja, número de minas por hoja, área de 
cada una de las hojas, área de cada mina, grosor de la epidermis superior, 
grosor del tejido de empalizada y de la lámina fol iar, número de venas la 
t e rales, largo y ancho de las hojas y reticulación nerval de la hoja. -

Al hacer los anális i s es t adísticos no se encontró ninguna relación entre 
las diferentes características morfol6gicas medidas y el grado de suscep
t ib i lidad al ataque del minador de la hoja. 

La especie f. stenophy l la , que tiene una hoja mor fol ógicamente similar a 
.3 e~ pecie f. arab ica vari edad Moca, no f ué atacad a por el minador de l a 
hoja, a pesar de haber recibido una abundante oviposici6n, mientras que 
la variedad Moca fué el material más afectado. 

De acu~ído con la re lac ión área de la hoja y á rea de la mina , l a variedad 
Moca y el Híbrido Troploide (f. arabica x f. ca ne phora), f ueron los ma
ter iales más severamente a t acados por las larvas de 1. coffeella. 

f . a rabi ca va ri edad Catur ra , el híbrido de Ti mo r y f. can epho ra f ue ron 
a t acados moderadamen te y no difirieron es tadí s ticamente ent r e sí , pe ro s í 
d i firieron de Moca y el híbri do 3n. 

Ld la rva de l mi nado r de la hoj a únicamente se a liment ó de l as cé lulas del 
tej ido de empa l izada de los mater iales que fueron afec tados . 

i) Federación Nac ional de Cafe t eros, Ch i nchiná , Cal da s. Col ombia. 

2) Programa En tomo lo gí a, ICA, Tibaitatá. A. A, 15112 3 (El Dorado) . 
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ECOLOGI A DEL Aedes aegypti EN COLOMBIA 

MI ' ton E. Tinker 1) 

Victor Alberto Olan02) 

Un estudio de la eco l ogía de las larvas y adultos del Aedes aegypti vec
tor de la fieb re ama rilla u rbana y del dengue, fué l levado a cabo en Gua
duas (Cundinamarca) , Este trabajo fué realizado en c uatro ciclos de ins 
pecci6n, dos durante época de lluvia y dos durante época de sequía. En
las dos épocas el mejor habitat para las larvas fueron las albercas y las 
llantas, principalmente en la época de lluvia. 

En cuanto a los adultos, el mejor habitat fueron las alcobas y en segundo 
lugar las salas y comedores. El mayor porcentaje de hembras en general, 
de hembras que se habí an alimentado y la mayor tasa de fecundidad corres
pondió a alcobas , La prueba de las precipitinas en las hembras ingurgita 
das con sangre mostr6 que la gran mayoría se habían al imentado sobre hu: 
manos. Las colecciones con cebo humano demostraron que el ~ , aegypti pr~ 
senta dos picos de activ idad durante el dia , 

1) Entom61ogo, OPS/OMS Proyecto AHRO-0700, Instituto Nacional de Salud, 
Bogota, D,E, 

2) Bi610go, Grupo de Entomo logia, Instituto Nacional de Salud, Bogota, 
O,E. 
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NIVELES DE RESISTENCIA AL GORGOJO COMUN, Zabrotes subfasciatus Boheman EN 

FRIJOLES CULTIVADOS Y SILVESTRES 

Aa rt van Schoonhoven 1) 
César Cardona 
José Flower Valor 

n a insta laciones del CIAT en Palmira y bajo condiciones de cámara de 
c ri a (27"C; 70% H,R , ) se evalu6 la resistencia de 
t ivadas y 157 variedades silvestres de fríjol común 
L. ) al gorgojo Zabrotes subfasciatus Boheman, 

5257 variedades cul
(Phaseolus vulgaris 

En las variedades cultivadas expuestas al daño del gorgojo se encontraron 
baj os niveles de resistencia. Aunque se detectaron diferencias significa 
tivas entre los materiales pa ra todos l os par~me tros es t udi ados, l a mejor 
d iscr iminaci6n entre variedades se obtuvo med ia nte l a comparaci6n de ,la 
duración del ciclo de vida del insecto y el peso de los adultos emergidos. 

La expresión de resistencia se mantuvo cuando se var i6 el número de se i
I las expuestas por ad ulto; sin embargo, se encontr6 qu~ el mejo r n ivpl de 
infestac i6n para de tectar diferencias entre variedades fué infestar 50 se 
millas con 7 parejas de adultos, 

Aunque la cría sucesiva por cinco generaciones en materia l es clasificados 
como resistentes o susceptibles no cambió la exp res i6n de l a r e" s Lmc! éI 
ni alte r6 la capacidad de reproducción del brúchido en mate r ia l es resis
tentes: se concluy6 que los niveles de resistencia encontrados en f r í jo
l es cultivados son muy bajos para ser considerados de valor econ6mico. 

En contraste, se haltaron altos niveles de resis t encia en varios de los 
mate r ia les si l vestres. Esta resistencia se man i fest6 pri ncipalmente en 
a largamiento de hasta del 5~~ en la duración de l c iclo de "vida con respec 
t o al testigo susceptible (la variedad comercial Diacol - Cal ima) y en
d isminuciones del 9~~ en términos de adultos emergidos. Este hallazgo se 
considera de gran importancia en la implementaci6n de un programa de me
joramiento varietal. 

) Programa de Fr íjo l. CI AT. A, A. 6713, Cal i . 
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ESTUDI~ SOBRE LA RESISTENCIA DEL FRIJOL LIMA AL Empoasca kraemeri Ross ~ 

Moore 

Judith M. Lyman 1) 

César Cardona 2) 

Jorge García 2) 

Bajo condiciones de campo del CIAT (Palmira, Valle) (24°C temperatura 
promedia; 80% humedad relativa) se estudió el nivel de resistencia de 
185 variedades de fr í jol 1 ima (Phaseolus lunatus L.) al lori to verde, 
Empoasca kraemeri Ross & Moore. 

Mediante calificaciones visuales de daño se logró identificar líneas re
sistentes al Empoasca . Los niveles de resistencia fueron superiores a 
los que ocurren en fríjol común (f.. vulgaris L.). Las poblaciones de 
ninfas correlacionaron significativamente con el daño visual. La densi
dad de los tricornas en forma de gancho en el envés de las hojas correla
cionó negativa y significativamente con el déño. 

Al hacer cruces recíprocos entre una lí nea resistentes y una línea susce~ 
tibIe. se encontró una segregación cont inua en la reacción al lorito en 
las poblaciones F2. 10 cual sugiere he rencia cuantitativa de este factor 
en fríjol lima con dominancia de la reacción suscept ible. La baja densi
dad de tricomas fué dominante. La regresión entre e l daño en los padres 
y la p~enie. en función de la densidad de tricornas. fué altamente nega
tiva. lo cual confirmó la importancia de los tricomas en la resistencia 
a este insecto. Se discute la utilizac i6n de estos principios en un pro
grama de mejoramiento varietal por resistenc ia a esta plaga. 

1) Fundaci6n Rockefeller, 1133 Avenida de las Américas. New York. Estados 
Unidos. 

2) Programa de Entomología de Fríjol , CIAT. A.A, 6713, Cal i. 



ASPECTOS BIOLOGICOS DE UN NUEVO PIOJO HARINOSO DE LA YUCA Phenacoccus sp 

EN COLOMBIA . 

Ana Milena varela
2
;) 

Anthony Bellotti 

ti) í97B. a f inales de la época seca. se encontr6 un PiOJO harinoso sobre 
yuca. causando un daño similar al de Phenacoccus manihoti Mat-Ferr •• uno 
de los principales problemas del cultivo en Africa. Inicialmente este 
piojo fué identificado como f. manihoti. sin embargo. presentan diferen
cias f undamentales que han llevado a su determinaci6n como nueva especie. 

En es t e trabajo se presentan aspectos biol6gicos y de comportamiento de 
esta nueva espec ie en e l invernadero (T=28°C. H.R. 66%) sobre la vari e
dad M Col 113. La especie es bisexual; el macho tiene 4 instares e inclu 
yendo el adulto la duraci6n total es de 29.5 días en promedio (23-34).
La hembra t iene 4 instares con una duraci6n total promedio de 49.5 días 
(42 -40) y ti ene un alto potencial de oviposici6n con un promedio de 773 
huevos (529-1028) durante un período de 18.2 días (15-21). La disemi
nac i6n la real izan las ninfas de primer instar; la infestaci6n se inicia 
por e l cogollo causando deformaci6n y acortamiento de los entrenudos. 

Alg unos ejemplares fueron comparados con la especie de Africa. de la cual 
hasta el momento no se han encontrado machos. pues presenta partenogéne
s i s . 

1) Bi6loga ; 2) Entom610go. respectivamente. Programa de Entomología 
de Yuca, CIAT, Cali. 
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PREFERENCIA DE OVIPOSICION DE Stegasta bosquella (CHAMBERS) EN DIFERENTES 

ECOTIPOS DE Stylosanthes capitata Y Zornla la t ifolia 1) 

Gustavo Tovar 2~) 
Ha r io Ca 1 derOn 

Con el presente es t udio se determinO la preferencia de oviposiciOn y daño 
del perforador de inflorescencias Stegasta bosque l la (Chambers) (Lepi
doptera: Gelechiidae) en los ecotipos CIAT 1315, CIAT 1019 y CIAT 1078 
de St~losanthes capita ta y de los ecotipos CIAT 728, CIAT 92~, CIAT 9445 
de Zornia latifol ia, dos leguminosas forrajeras prom isorias. 

Ei ensayo se real iz6 en invernadero donde las condic iones ambientales fue 
ron las siguientes: temperatura promedio 33°C - 35°C, humedad relativa -
de 40 - 60%. Los ecotipos f ueron escogidos teniendo como base la selec
cciOn que realiza el Banco de Germoplasma del programa de Pastos Tropica
l es del CIAT, Colombia. 

Cuando se evalu6 la preferencia para oviposici6n entre las dos especies, 
se encontró que~. capitata fué más preferido que~. l a tifol ia. 

Los estudios de preferencia pa ra ovipos ici6n mostraron que la accesi6n de 
St~losanthes, CIAT 13 15 fué mucho más preferida cuando se compar6 con la 
CIAT 1078, mientra s que para Zornia , el ecot ipo más pref erido fué el CIAT 
728 y el menos preferido el CIAT 9245 . Al comparar la preferencia para 
ov ipos ición entre los eco t ipos de ambas especies, se encontr6 que los de 
~. capitata son más preferidos que los de~. latifoli a . Esto se éonfirma 
con los resultados obtenidos en la reducci6n de la producci6n de semilla 
total de los ecotipos de S. capitata comparados con los ecotipos de Z. la-
tifolia. - - -

i) Trabaj o presentado como Tesis de grad o para optar al título de Inge
niero Agr6nomo. 

2) Ing. Agr. y Entom610go, respectivamente. Secci6n de Entomología, Pro 
grama de Pas t os Tropicales, CIAT. A.A. 6713, Cali, Colombia. 
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BIOLOGIA y HABITOS DE Zulla colombiana (LALLEMAND) PLAGA DEL PASTO Bra-

chiaria spp. 

Guillermo Arango S. 1) 

Mario Calderón C. 1) 

Duran t e 1978 se observaron ataques fuertes del salivazo o mión de los pas 
tos Zulia colombiana (Lallemand) (Homoptera: Cercopidae), en varios gé= 
nero~gramíneas en el Departamento del Cauca. Colombia. 

Se estudi6 el ciclo de vida del insecto bajo condiciones de laboratorio 
e invernadero. Los resultados mostraron que el huevo es de .color crema , 
de forma oval, miden 1 mm (0,97 - 1,17) (promedio) de largo, por 0,30 
(0,26 - 0.33) de ancho; el período de incubación dura 18 días (12-24) 
(promedio) en laboratorio (T: 25°C; HR: 70%) y 15 días (12-18) en el 
invernadero (T: 28°C; HR: 80%). La n infa pasa por cinco instares que du 
ran en promedio 45 días, así 10. instar 5 a 7; 20. de S a 8; 30. de 8 a -
12; 40. de 8 a 12; So. de 10 a 16. La ninfa se al imenta de las raíces y 
partes tiernas de la planta. 

El macho es de color marrón o café oscuro. mide aproximadamente 10 mm de 
largo por 4,8 mm de ancho; la hembra es más oscura, casi negra y mide 11 
mm de largo por 5 mm de ancho. Ambos poseen la cabeza y el prono to de 
color verde metál ico; presentan manchas de forma irregular y color anaran
jado en el tercio terminal de las alas. El adulto se alimenta de la par
te aérea de la planta . 

En el campo se han encontrado varios enemigos naturales que pueden ser 
utilizados como agentes de control biológico; el hongo Metarrhizium sp, 
un Diptero, pOSiblemente Salpingogaster sp y un nemátodo aún no identifi
cado. 

1) Bi6logo y Entom610go respec tivamen t e . Secc ión de Entomologí a, Pro
grama de Pastos Tropicales, CIAT. Apartado Aéreo 6713, Cali, Colom
bia. 
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CONTROL POR RESISTENCIA VARIETAL DEL BARRENADOR DEL TALLO, Caloptil la sp. 

PLAGA DE LA LEGUMINOSA FORRAJERA Stylosanthes spp. 

Mario Calder6n 1) 

Desde 1978 se iniciaron evaluaciones en busca de resistencia de campo al 
Calopti 1 ia sp (Lepidoptera: Gracilarl idae) en la l egum inosa forrajera 
del género Stylosanthes. Los resultados prel iminares mostraron que la es 
pecie~. guianensis era la m~s susceptible al ataque del barrenador del -
tallo, mientras que ~. capitata mostraba ser la m~s promosoria. 

Se han realizado estudios sobre la biolog1a del insecto. la morfolog1a 
externa de la planta. uso de dietas artificiales a base de tallos suscep
tibles ~. guianensis) y resistentes (~. capitata). t~cnicas para es
tudios comparativos de la anatom1a interna de tallos con las caracter1s
ticas antes mencionadas; tambi~n se han realizalo estudios de preferencia 
a alimentaci6n y oviposici6n y evaluaciones de la progenie proveniente de 
cruzamientos entre ecotipos calificados resistentes y moderadamente sus~ 
ceptibles. Se concluy6 que los m~s susceptibles son aquellos ecotipos 
que presentan tallos suaves y jugosos y que frecuentemente presentan tri
comas glandu lares con secreciones en los extremos; los resistentes fueron 
los ecotipos con tallos s in tricomas gtandulares. no rmalmente m~s duros V 
leñosos. Mediante estudios de dureza. se pudo conclutr que existe una co 
rrelaci6n (r = 0,86) entre la dureza de los tallos y el porcentaje de 
infestaci6n por Caloptilia sp. 

Finalmente. como resultado de los estud ios de progen ies s e ha encontrado 
que el patr6n de arreglo de la anatom1a" interna de aquell as p lantas eva
luadas (F

3
) es consistentemente sim ila r a aque llas de los pad res califl 

cados como resistentes. Como consecuencia se ha adoptado como sistema de 
selecci6n de germoplasma (~. capitata). el an~lisis de dureza de los ta
llos y la observaci6n del arreglo de las diferentes capas de c~lulas en 
su anatomía interna. especialmente esclerénquima y co l énqu ima . 

1) Ent0m6logo Programa de Pastos y Forrajes. CIAT. A.A. 6713. Cali. 
Colombia. 



BIOLOGIA y CONTROL QUIMICO DEL Ac.litus gossypii Banks, PLAGA DEL 

ALG ODONERO 1) 

11 

Carlos A. Jusquini N. 2 ) 

Valentín Lobatón G. 2) 

El Acalitus gossypii Banks (Acari: Eriophydae), ácaro causante de la ve
rrugosis en el algodonero, es una plaga que a unque secundaria empieza a 
preocupar en algunas zona s de COrdoba por aparecer en cada temporada en 
forma más temprana. Este trabajo tuvo como objetivos los de precisar la 
época de aparición, los porcentajes de infestación y la distribución del 
ácaro en los lotes y en las plantas como también conocer la biología, los 
hábitos de alimentación y comportamiento de esta plaga y evaluar algunos 
materiales para su cont rol. El estudio fué realizado en predios de la 
Universidad de Córdoba en l a tempr~da de 1979 - 1980. 

Los resultados indican que las primeras infestaciones del ácaro se regis
tran en cu ltivos entre los 60 y 95 días de edad en pequeños focos confor
mados por 5 a 10 plantas y localizados en el borde o en el centro de los 
lotes. Posteriormente, entre los 127 y 164 dí as , las infestaciones se ge 
neralizan. -

Los daños se inician en las yemas fructíferas jóvenes del tercio superior 
propagándose luego a toda la planta, Las ninfas y los adultos pican las 
cél ulas de empal izada y por reacción de las mismas o por inyecci6n de tax i 
nas se forman las verrugas que crecen alrededor de los ácaros. -

~. gossYEll pasa por los estados de huevo, protoninfa, deutoninfa y adul
to. 

Los huevos son esféricos, crista linos, de 37,7 + 5, 9 micras de diámetro; 
protoninfa blanco amarillenta, alargada , de 65,8 + 7,7 micras de largo; 
deutoninfa blanco amarillenta, alargada, de 124 + 17,8 micras de largo; 
adulto blanco hialino, cuerpo ani llado y alargado , gnathosoma e idiosoma 
no separados, de 177,6 + 15 micras de largo. Genitalia inmediatamente 
detráS del último par de coxas, protegida por una cubierta semicircular 
dispuesta hacia a trás en las hembras y hacia ad el ante en los machos . No 
se registró la presencia de machos. 

De nueve ma teriales evaluados para el control de este ácaro (monocroto
fos, fosfamidon , dimetoato, carbofuran, ald ica rb, forate, disulfo t on, azu 
fre y acefato) la mayor efi ciencia se tuvo con azuf re . 

1) Trabajo presentado por el autor princ i pal en calidad de tesis para 0E 
tar al título de Ingenie ro Agr6nomo en l a U. de Córdoba. 

2) Respectivamente , Ing. Agr. As istente part icul a r e Ing. Agr. Entom610-
go ICA. A.A . 206, Mon tería. 
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EFECTO DE LA DEFOLIACION EN LOS RENDIMIENTOS DEL FR IJOL Phaseolus vulgaris 

Celso Lu is Hohman 1) 
Sueli Marttnez de Carvalho 1) 

Los insectos defoliadores Diabrotica speciosa (Gennar), Hedylepta indica
~ (F. ) Y Urbanus proteus (L.), así como las enfennedades, son factores 
importantes que reducen el ~rea fotosintética del fríjol, en cultivos de 
secano en Paran~. Brasil. Se consider6 importante estudiar los niveles 
de defoliación que el fríjol puede soportar en estas condiciones durante 
sus etapas de desarrollo. 

Los trabajos se efectuaron en el Centro Experimental IAPAR. Londrina. Pa
raná con la variedad Carioca. Se incluyeron los tratamientos de remoción 
del 25. 50. 75 y 100% del ~rea fol iar; se i ncluy6 un testigo absoluto. La 
defoliaci6n se hizo con tijeras y en treS estados de desarrollo del frí -
jol: a) Cuando las plantas tenían los tres primeros trifol ios; b) a 
la iniciaci6n de la floraci6n y c) al inicio de la formaci6n de vainas. 

Los an~lisis de rendimiento indicaron que las mayores pérdidas ocurrieron 
cuando se elimin6 el 100% del ~rea foliar en los tres estados de desarro
llo estudiados con reducciones del 66, 55 y 7~1o. respectivamente. Ocu
rri6 un atraso de 20 días en la cosecha cuando este nivel de defoliac i6n 
se hizo en las primeras etapas del cultivo (tres primeros trifolios y 
floración). La etapa de iniciaci6n de fonnaci6n de vainas fué la m~s crí 
tica ya que ocurrieron pé rdidas de 11, 20 Y 2~1o cuando se removi6 el 25. -
50 y 75% del ~rea fol iar . Estas mismas remociones al iniciarse la flora
ción causaron pé rdidas de 18 . 12 y 19%. respectivamen t e. El fríjol tuvo 
buena capacidad de recuperación cuando se defolió en l a primera etapa. 
sufriendo pérd idas del 6% a los niveles de defoliac i6n 25, 50 y 75%. 

De manera general, la reducción del ~rea foliar ocasion6 una d i sm inuc ión 
del número de vainas y del peso de las semillas. lo cual se reflejó en la 
disminución de la producción. 

1) Instituto Agronómico de Paran~. Caixa Postal 1331, Londrina. Paraná, 
B ras i l . 
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POBLACIONES DE INSECTOS Y NIVELES DE PREFERENCIA EN 6 VARIEDADES DE 

AJONJOLI 

l1ichael Blumenthal 1) 

Durante 3 semestres se estudiaron en el Centro Regional de Investigaci6n 
"Nataima". en El Espin.:l, 6 variedades de ajojolt, Sesamum indicum (L.) 
respecto a poblaciones de insectos y rendimiento •• 

Las principales especies que atacan el ajonjolt son Spodoptera sunia 
(Crame~. Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), Cyrtopeltis tenuis (Reu
ter), CycJocephala rufficoll is (Burmeister) y Antigastra catalaunalls 
(O uponcheJ) • 

Aunque los Spodoptera no mostraron preferencia por una variedad espec1fi
ca, las tres 61timas especies si manifestaron una marcada capacidad para 
seleccionar la planta hospedante. La persistencia y gravedad de daño de 
Antigastra la convierten en la plaga principal del ajonjol1 en el Tol ima. 

La variedad ICA-Pacandé, sujeta a un ataque m~s fuerte de Antigastra que 
otras variedades rindi6 tanto o m~s que éllas. La X-135 sufri6 un ataque 
similar de Antigastra pero rindi6 menos que ICA-Pacandé. Las variedades 
Arapatol 5-6, C-1036 y Bledonia-2 no presentaron altos niveles de Antigas
tra pero rindieron poco. La ES-7 mostr6 niveles intermedios de infesta
ci6n y rendimiento. En general, Antlgastra demuestra preferencias por va 
riedades de madurez tardta, ramificadas y por plantas de tejido suave, 
grasoso y con vellosidad. La nueva variedad ICA-Ambal~ se muestra muy 
atractiva a Antigastra. 

Las poblaciones var1an considerablemente de semestre a semestre. Durante 
1980 hubo seis veces mas Antigastra en el primer semestre que en el segu~ 
do, pero a pesar de la mayor infestaci6n, todas las variedades, produje
ron mas en el primer semestre. Cuando las poblaciones de Antigastra son 
bajas, el ataque se concentra en las variedades m~s atractivas, dejando 
las variedades menos atractivas virtualmente sin daño. 

Cyrtopeltis tenuis demostr6 preferencia por las mismas variedades preferl 
das por Antigastra. Cyclocephala ruficollis atac6 flores y tallos de las 
variedades Arapatol 5-6 y C-1036, más que de otras variedades examinadas. 

1) Cuerpo de Paz . ICA Nataima. A.A. 40 Espinal - Tolima. 
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PREFERENCIA DE OVIPOSICION DEL Deois schach CON RELACION A DIFERENTES T IPOS 

DE SUELO Y ESPECIES HOSPEDANTES 

S.M. de Carvalho 1) 

. S " c trabaj o Sé: desa rro l ló con el fín de evaluar algunos parámetros q "¿ 
podrlan servi r como factores de resistencia en el desarrollo del mlón de 
los pastos, Deo is schach (F.). 

Se compararon los tipos de suelos latosol rojo (tex t ura arcillosa) y 
l a t oso! roj o oscuro (textura arenosa), en los cuales se sembraron las es 
pecies de forraje ras Brachiaria decumbens y Paspalum s p. En jaulas con -
t ela de 1,5 m de longitud y 0,7 m de altura se distribuyeron 16 bandejas 
d i spuestas en 4 repeticiones. Dentro de cada jaula se liberaron aproxi
madamente 40 hembras, las cuales se retiraron a los dos días. El expe ri
mento se repitió 4 veces. 

El número de huevos colocados en las plantas se contó direc tamente . Lo~ 
huevos colocados en el suelo fueron colectados por tamizado, supernatacion 
con agua y posterior separación por decantación en solución saturada de 
NaCl. 

Los resultados fueron: a) El 85% de los huevos fueron colocados en sue
lo arcilloso o en las forrajeras plantadas en él; hubo preferencia po r es 
te suelo en comparación con el arenoso. 

b) Hubo alta preferencia de oviposición por Paspalum s p (95%) en comp~ 
ra ~ i6n con~. decumbens. 

e ) La oviposi ci ón en sue lo fué del 73%. s ign ifi cativament e mayor q" c rt 

l as plantas (2 7',(,) , en las cuales e l insecto i nserta los huevos e n la s 
vainas foliares en proceso de descomposición. 

1) Instituto Agron6mico de Paraná. Caixa Postal 1331 . Londrina , Pa ran~ . 
B ras i 1. 
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CICLO DE VIDA Y HAB ITOS DE Antigastra catalaunal is (Duponchel) 

. 1) 
Michael Blumenthal 

El Antigastra catalaunal is (Duponchel) (Lepidoptera, Pyral idae). prin
cipal plaga del ajonjolí, enrollador de hojas y barrenador de c~psulas, 
causa serias pérdidas en este cultivo . Para realizar un manejo raci onal 
de esta plaga es necesario conocer aspectos de su biologla. Con tal fln 
se plane6 el presente estudio, el cual se llevó a cabo en el Centro Regi~ 
nal de Investigaciones "Nataima" en El Espinal (Tolima). 

Los resultados indican que el insecto tardó 15,9 + 0,6 días de huevo a 
adulto. A una temperatura promedia de 29°C, el período de incubación del 
huevo fué 2,2 + 0,4 días. La larva pasa por 5 ínstares larvales que du
ran 2,2 + 0,6;-',2 + 0,5; 1,5 + 0,5; 2,0 + ',0 y 3,0 + 0,9 días respectl
vamente.- En el quinto instar la larva teJíó di~fanos-capul los de seda y 
entró a un período pupal de 3,7 ~ 0,5 días. 

Los adultos se observaron en "Nataima" durante todo el año atacando 
plantas cultivadas y socas de ajonjolí, Sesamum indicum (L.). En Colom
bia no se han registrado otros huéspedes. 

Antes de la floración, el daño se observa en los botones y meristemos api 
cales donde se encuentran más del 7~1o de las larvas. Después de la flora 
ción, las larvas se encuentran en hojas, flores, c~psu l as y botones. A
través del desarrollo de l a planta más del 8~1o de todas las larvas de pr i 
mero a tercer Instar se encontraron en los 30 cm superiores de la planta: 
En el quinto instar aprox imadamente el 50% de las larvas se trasladaron 
de los sitios de al imentación a los sitios de pupaci6n, especialmente a 
hojas sanas , las cuales enrollan en f orma característica. Más del 8~1o de 
las pupas se hallan en las hojas. En plantas con 60 días post-emergencia 
se observa el mayor número de pupas en el tercio in ferior de la planta. 

Se encontró qu e las especies Spilochalcis sp, Brachymeria annulata (F.) 
y Bracon platynota (Cameron) parasitan al Antigastra. En el campo la 
predaci6n ocu rre por arañas, Asil idae y Libelulidae. 

1) Cuerpo de Paz . ICA Nataima. A.A . 40 Es pinal - Tolima. 
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EVALUACION DE TRES RAZAS DE Metarrhizium anisopliae PARA EL CONTROL DE 

Aeneolamia varia EN LOS LLANOS ORIENTALES 

Clemencia de Moreno 1) 

Maria Inés Umaña 2) 

Desde Julio de 1980 y hasta la fecha, en el Cen t ro Regional de Investiga
ciones "La Libertad" en Villavicencio se real i zaron pruebas tanto en el 
invernadero como en el campo, para evaluar la efectividad de tres razas 
de Metarrhizlum anlsopl iae sobre huevos, n infas y adultos del ml6n O sali 
vita de los pastos, Aeneolamia varia F. Las cepas procedían de: Brasil~ 
Belize y Llanos Orientales; esta última aislada a partir de insectos in
fectados encontrados en praderas de Brachiaria decumbens en el Departamen 
to del Meta. La cepa llanera fué la que mejor comportamiento present6. -

Durante el desarrollo de este trabajo se observ6 que la germinacl6n de es 
poras e infectividad variaban de acuerdo con la concentraci6n de las mis : 
mas y fué posible determ inar la concentraci6n de esporas de ~. anisopliae 
necesaria para efectuar un eficiente control de ~. varia. 

1) Programa de Entomología ICA La Libertad. A.A. 2011 Villavicencio . 

2) Proyecto GTZ - ICA, Tibaitatá, Bogotá. 
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José Ra f ael Ballesteros Hernández 2) 

Rafael Muskus 2) 

Este trabajo se desarrolló en el laboratorio de Sanidad Vegetal de la Uni 
versidad de Córdoba, bajo condiciones controladas de temperatura y hume-
dad relativa entre Septiembre de 1978 y Marzo de 1979, teniendo como obje 
tivos : Identificar el Trichogramma producido de los laboratorios de la -
región y el Trichogramma natural de la zona; determinar la relación de 
s exos del parásito con apareamiento libre y apareamiento controlado y pro 
cedente tanto de crías masivas como de posturas de Hel iothis virescens -
recogidas en el campo; precisar el tipo de partenogénesis del Trichogra
m~a proveniente tanto de las crías masivas como de posturas de~. vires
~s (F.) recog i das en e I campo. 

El Tr ichogramma procedente tanto del laboratorio comercial como el prove
n i ente del campo, fué identificado como l. semifumatum. 

El l. semifumatum con apareamiento libre, presentó una relación de sexos 
de 1, 75 : 1 cuando procedió de posturas de Heliothis recogidas en el campo, 
Con apareamiento controlado se presentó una relación de sexos de 1,39:1 
cuando procedió de crías masivas mientras que el procedente del campo, 
exhib ió una relación de sexos de 2,44:1. 

s ~ obs e rvó además que l . semifumatum presenta una partenogénesis faculta
t iva de dos tipos, siendo la de las crías masivas arrenotókica y tel itóki 
ca I a na tu ra 1 • 

--------------------
1) Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al títu 

lo de Ingeniero Agrónomo, bajo las dirección de Rafael Muskus. 

2) Profes or Catedrático de Botánica General y de Entomología de la Uni
ve rsidad de Có rdoba respectivamente, 
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S~~~ 
EFECTOS DEL TAMAÑO Y CANTIDAD DE GOTAS DE ASPERSION DE AGROQUIM IC OS SOBRE 

LA COBERTURA EN EL FOLLAJE DE CAFE 1) 

Miguel J. Barriga R. 2) 

Li bardo A. L6~ez M. 2) 

El presente trabajo se rea1iz6 en el Ingenio Pichich í , departamento del 
Valle, en un cu ltivo de café caturra s in sombrío. Se probaron 3 densida
des de follaje de 5,46; 4 ,17 Y 2,43 m2 de ~rea fol i ar y O, 25 Y 71% de es 
pacio libre entre plantas; 3 niveles de altura del cultivo y 480, 350, -
250 Y 110 mic r as VMD de aspersi6n acuosa. También s e prob6 110u en asper 
si6n involátil. Las variables de respuesta fueron t amaño y No. Gotas/cm~. 

Los VMD finos produjeron mejores coberturas, distribuciones verticales 
más uniformes y mayor penetraci6n en el cu l tivo. 

Las coberturas de los niveles medio y bajo fueron estadisticamente simila 
res pero diferentes del nivel alto. Se hace necesario adecuar el VMD se: 
gün el nivel donde se encuentre el blanco: VMD gruesos para el nivel al
to, y finos para el nivel medio o bajo. 

La densidad de follaje influye en la cobertura. Lo normal es, que a me
nor densidad mayor cobertura . 

También inf l uye el espac io 1 ibre entre plantas en relaci6n con la tenden
cia a la verticalidad u horizontalidad de la trayectoria de las gotas. 
Si la t endencia es verti cal (VMO finos) ocu r rirán pé rdidas que serán 
más probables entre mayor sea el espacio lib re y la verticalidad (menores 
VHD). Si l a tendencia es hor izonta l (VMD gruesos ) habrá poca probabi 1! 
dad de pérdida. 

Otro factor es la distanc ia entre la copa de la plan t a y el punto de emi 
si6n: a mayor distancia, mayor evapo raci6n y menor cob e r tu ra (densida-
des bajas). La evaporaci6n es limitante por debajo de 250u VMD en asper
siones acuosas. 

1) Tesis de Grado presentada como requisito parcia l para optar al título 
de Ingeni e ro Agrónomo. U.N . Fac. Ciencias Agropecua rias Pa1mira . 1981. 

2) Apartado Aéreo 113 76, Cali. 
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PERDIDAS EN MATERIAL DE SIEMBRA DE YUCA CAUSADAS POR INSECTOS Y ACAROS. 

An t h0ny C. Be I lo t t i 1) 
Octavio Vargas 
Bernardo Arias 
Berhart Lohr 
David Byrne 

La yuca (Manihot esculenta Crantz) se reproduce vegetativamente para fi 
nes comerciales , sembrando estacas. Entre los factores qu e hacen que las 
estacas de la yuca sean buenas para la siembra están su calidad, sanidad 
y período de almacenamiento. La producción de estacas sanas es muy impor 
tan te, especialmente en zonas donde se está incrementando el área de siem 
bra. 

Existen insectos y ácaros que atacan la yuca, varias investigaciones mue~ 
tran que estos artrópodos pueden reducir la producción de raíces, Estas 
plagas también pueden reducir la cantidad y cal idad del material de siem
bra. La investigación real izada en los Gltimos siete años en Colombia 
muestra que insectos tales como la mosca de la fruta, Anastrepha spp, la 
mosca blanca, Aleuro trachelus socialis, la mosca del cogollo, Silba pen
dula (Bezzi), el barrenador del tallo Chilomina clarkei (Amsel), el gu
sano cachón, (rinnyis ello (t.), la escama Aonidomytilus albus (Cocke
rell), eJ.t¡:ips Franklin iella williamsi Hood, y el ácaro Mononychellus ta-
najoa, pueden reducir la cantidad y calidad de estacas de yuca producida. 
En este trabajo se presentan datos que muestran las pérdidas y algunas su 
gerencias para produc ir estacas sanas. 

1) Programa de Entomol ogía de Yuca. Cent ro Internacional de Agricu l tura 
Tropical . A.A , 6713, Cali , Colombia, 

003881 

"1 
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GUSANOS DEFOL IADORES EN LA REGION FORESTAL SUR DEL ESTADO DE SAO PAULO, 

BRASIL 

Wallace M~laga Vila 1} 

Edson P. Teixeira 1} 

Los insectos defol iadores de forestales aquí descritos, representan el re 
gistro de brotes, algunos periódicos y o tros cíclicos, que ocasionaron da 
ños de diferente grado durante un período de lO años (1970 - 1979) , en -
algunos mun icipios de la regi6n Sur ,del Estado de Sao Paulo, Brasil. 

Con el obj e t o de destacar una cierta ana logía en sus aspectos pa ras i tol 6~ 

gicos, los autores analizan las características edafo - clim~ticas, ya 
que en la región se concentran importantes poblaci ones forestales de Pi
nus spp, Eucalyptus spp y en menor grado de Araucaria angustifolia (Bert) 
O. Ktze. 

Para cada caso, se detalla la metodología empl eada en la detección de l os 
insectos y de sus diferentes estados de desarrollo, así como también en 
la colección de sus enemigos naturales. 

Hacen parte del registro de ataques los siguientes insectos forest~l es: 

SATURNIIDAE: Dirphia araucariae Jones; Dirphiopsis trisignata Feld . e 
Hylesia vindex Dyar. ATIACIDAE: Lonomia sp. GEOHETRIDAE: Melanolophi a 
apicalis (Warren); Glena bipennaria (Guenée); Glena sp, Stena l ci dia n ¡~ 
tens (Warren) y Pherothesia confusata (Walker). 

Los enemigos naturales encontrados fueron: TACHINI DAE: 
liensis Townsend ; Leschenau ltia leucophris Wied; Lespesi a 

..@ sp . ICHNEUMONIDAE: Carinodes sp y Cratichneumon sp. 

Belvos ia bras i----
sp. y Euphoroc~~ 

1} Investigador Científ ico e Ing. Agr. respectivamente. Instituto Flores
tal; C.P. 1322, Sao Paulo, Brasil. 

\ 
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COMPORTAMIENTO DEL GUSANO ROSADO DE LA INDIA (Pectinophora gossypiella), 

EN SEMILLA DE ALGODON ALMACENADA 

Jorge Alonso Beltr~n Giraldo 1) 

Fulvia García Roa 2) 

Este estudio se real izó en el Centro Nacional de Investigaciones Agrope -
cuarias "Palmira", del ICA, después de f inalizadas las cosechas algodo
neras de los años 1979 y 1980 en el Valle del Cauca. 

El objetivo fundamental fué investigar el comportamiento del gusano rosa
do de la India (~. gossypiella Saunders (Lepidop tera~ Gelechiidae) en 
semilla de algodón a lmacenada. La infestación artificial de semilla apa
rentemente libre de daño por Pectinophora indicó, después de dos semes
tres de observaciones y lecturas, que esta especie no puede multipl icarse 
bajo condiciones de semilla sana almacenada. 

Se comprobó que en semilla infestada en forma natural, proveniente del 
campo, las larvas pueden sobrevivir pero suspenden su desarrollo en el es 
tado de prepupa, entrando a un período de reposo ó diapausa al cabo del -
cual emergen los adu l tos. La duración de esta diapausa fué variable , emer 
giendo adultos 73 días después de almacenar la semilla hasta después de -
300 días. 

Se encontró que el gusano rosado de la India pasa su estado de diapausa 
bajo cuatro formas o condiciones: a) dentro de la semilla, b) uniendo 
dos sem i 11 as, e) formando una es t ruet u ra ó e~ma ra algodonosa y d) so
bre la fibra. Se logró romper la estivaeión del insecto al colocar el ma 
terial infestado, en cámara húmeda o sembrando la semilla en materos eon
ri ego. 

1) Estudiante Facultad de Ciencias Agropecuarias Palmira. Trabajo de 
Tesis. Call e 7 # 2 - 20 Buga. 

2) Presidente de Tesis. Programa de Entomología, Instituto Colomb iano 
Agropecua ri o. A.A . 233 Palmira. 
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CICLO DE VIDA Y CRIA DEL PREDATOR DE AF IDOS Eriopis connexa connexa (Genmar) 

Nhora Ruíz B. 1) 

Dentro de los Pl anes de Manejo de Plagas, los insectos benéficos criados 
masivamente y liberados en el campo ayudan a mantene r las plagas por de
bajo de nivel es económicos. En zonas frías, como la Sabana de Bogotá, 
son pocas las especies benéfi cas regi stradas; sin embargo, llama la aten 
ción la abundancia de Eriopis connexa conn exa (Genmar) (Coleoptera: Ca 
ccinellidae), en varios cultivos, actuando pr in cipalmen te como predator
de áfidos. 

Bajo condiciones de laboratorio en el Centro de Investigaciones "Tibai
tatá" (T: 1rC y H.R.: 60-70010) se real izó el cic lo de vida del predator. 
El estado de hu evo duró en promedio 4,7 días; la larva, que pasa por cua
tro instares, 24,06; la prepupa 1,16 y la pupa 6,08. La duración total 
de huevo a adulto fué de 36 días en promedio. Datos obtenidos hasta el 
momento indican que durante el período larval consume en promedio 54,15 
áfidos por día y en el estado adulto 16 á fi dos. Con los resultados se 
deduce que en el año pueden presentarse unas ocho generaciones, lo cual 
junto con su capacidad predatora lo hacen un agente de control biológico 
muy promisorio. 

Se ensayaron dietas para la cría de larvas y adultos a base de hígado de 
res. Las larvas no sobrevivieron sobre ninguna de las dietas sumInistra
das, bien porque se adhirieron a los pedazos o gotas, o porque la dieta 
se deshidrató rápidament e; sin embargo, los adultos se al imentaron de 
éllas y las hembras depositaron huevos fértiles. 

1) Ing. Agr. Programa de Entomología, ICA. A.A. 151123, El Dorado . 
Bogotá, D.E. 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE TRES PREDATORES DE ACAROS 

1 Ingeborg Zenner de Polanla 
Nhora Ruíz Bolaños 

Entre l as plagas de importancia econ6mica en varios cultivos contra las 
cuales hasta el momento en el pals solo se emplea el control químico, es
t~n los áca r os del género Tetranychus (Acari: Tetranychidae). Se estu 
diaron aspectos básicos de la biología y hábitos de los predatores co l eóp 
teros Stethorus pos.n . sp (Coccinellldae), Ollgota sp (Staphyllnidae) 
y de la mosquita Feltiella sp cerca a acerlfolia (Felt) (Cecidomyiidae), 
para determinar la factibilidad de su cría y uso en programas de control 
integrado. Los trabajos se realizaron en Anolaima (Cund.) y en el la~ 
boratorio del Centro de Investigaciones "Tibaitatá" , Mosquera (Cund.). 

De los tres predatores, e l más promisor io resultó ser el coccinélido, con 
un ci c lo de vida de 20-28 dlas; las larvas pasan por " cuatro instares; co
pula y comienza a ovipositar el dla de su nacimiento, y tanto las larvas 
como los adultos son muy voraces. No presentó dificultades para la cría 
y el único inconveniente fué que los adultos a menudo se comen los huevos. 

Con el método seguido para la cría de 01 igota sp no fu! posible obtener 
pupas en el laboratorio. Bajo condiciones de campo tampoco se observaron 
prepupas o pupas sobre el follaje de higuerilla, sustrato de los ácaros. 
Sin embargo el estado larval, que pasa por tres instares en 10,7 días, se 
caracteriza por su gran activ idad y capacidad de búsqueda. 

La mosqu i ta Feltlella no es prom l sor la. Los adultos, pequeños y frágiles, 
son d l f1ciles de maneja r . Las larvas ápodas, en forma de huso son muy 
lentas y poco voraces. El estado larval duró cinco d1as y el de pupa 5,7. 
No se reprodujo bajo condiciones de laboratorio. 

1) Entomól ogas , Programa de Entomologí a , ICA, T1baltatA. A.A. 151123 
El Dorado, Bogotá, D.E. 
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DISTR IBUCION y DINAMI CA DE POBLACION DE Che l onus t exanus Cresson, PARASITO 

DE Spodoptera fruglperda (J . E. Sm lth) EN CORDOBA1) 

Luis Sie rra Becerra 2) 
Victo r Vasqu ez Cosslo 
Orlando To rdecilla Gonz~lez 

El pres ente estudio se llevó a cabo en 10 municipioS del Departamento de 
C6rdoba, circunscri tos en su gran mayorla a las zonas del Alto, Medio y 
Bajo S l nú, si tuados en una alt itud de 10 a 150 m.s.n.m., con una tempera
tura media de 27,5°C , una humedad relativa del 80% y una precipitacl6n 
an ual de 1200 mm. 

Estos municipios se selecc iona ron por su Impo rtancia agrlcola y por estar 
densamente culti vad os con malz huesped principal del Spodoptera fruglper
da . 

El objeti vo del presente trabaj o fué determinar la distribuci6n "y din~ml
ca de pobl aci6n de Chelonus texanus Cresson sobre~. frugiperda. 

Se colectaron 1.497 larvas de~. fruglperda, de las cuales el 5,1% resul
taron pa rasltadas por f. texanus. 

El mayor parasitismo se reglst r6 en los mu n icipIos del medio Slnú constl
tuldos por Cere té, con parasitismo del 14,75%, Monterla 12,94% y Ciénaga 
de Oro con 7,90%, mIentras que en Planeta RIca el pa rasItismo fué nulo. 

Para el estudio de la din~mlca de poblac i6n se tomaron 23 muestras con un 
total de 389 larvas de ~. f ruglperda, de las cua les el 1,42% resultaron 
parasitadas por f. texanus. El parasIt i smo se present6 entre los 26 y 58 
dlas de edad de l cultivo y los mayores porcentajes del parasItismo (20-
41%) se registraron a los 41 y 53 dlas de germInado el malz. 

Las correlaciones e nt re el pa ras ItIsmo por f. t exa nus y la fluctuacl6n de 
la temperatura, humedad relat iva y la preclp l ta c í6n fueron Indirectas y no 
signifIcati vas. 

El número de par~sito por huésped fué de 1 y la ,'eJ acI6n hembra:macho fué 
de 2,41:1. 

1) TesIs de grado para opta r al tl tulo de Ingen ieros Agr6nomos. Univer
sIdad de C6rdoba. 

2) Respectivamente Ingenieros Agr6nomos e In geni ero Agr6nomo Profesor de 
la UniversIdad de Córdoba. 
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Rodrigo Martlnez Ocampo 1) 

El presen te trabajo se Ilev6 a cabo en el Centro Nacional de Investigacio 
nes "Turipaná" del ICA en Monter1a, en un lote aislado de 5 hectareas.
También se IIev6 a cabo un blo-ensayo con el fin de complementar la infor 
macl6n de campo. 

Diflubenzuron 25% es un polvo mojable cuya activIdad es principalmente co 
mo ovicida y la rvicida. Hembras del pi cudo tratadas con el producto , en
dosis de 125 gr t.a./ha, son afectadas en tal forma que la mayoría de los 
huevos no eclosionaron. La larva es incapaz de salIr del huevo y muere. 
Las que logran hacerlo son afectadas en su cutlcula, impIdIendo en gran 
porcentaje que sigan su desar rollo. 

Los resultados obtenIdos nos muestran que aunque el producto no es adultl 
cida, mantiene un bajo nivel de infestaci6n, debido a su forma de actuar; 
como consecuencia de la baja infestaci6n por hembras se mantuvo un nivel 
de daño por oviposici6n bajo. 

Por otro lado el porcentaje de cápsulas retenidas en relaci6n con la ob
servada en el testigo no tra tado fué 66,72%. 

la no emergencia de adu ltos de picudo de botones con postura provenIentes 
del lote tratado fué de 61 , 52%. 

Los datos ob tenidos en el bio-ensayo amplian la informaci6n obtenIda en 
el campo, ya que los resultados fueron mejores al suprimir los adultos mi 
grantes de campos no tratados. 

1) Ingeniero Agr6nomo. Divlsi6n de investigaci6n y Desarro l lo. Gerencia 
Técnica PROFICOL S,A, 
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TRASCE NDENCIA ED UCATI VA, CULTURAL Y FILOSOF ICA DE LOS INSECTOS 

Hernando Patlfio C. 1) 
José Iv~n Zuluaga C. 

Con base en la experiencia pedagógica de los autores , desarrol lada a dlfe 
rentes nive l es, discip linas y modalidades de la educación, se discuten y
enfatizan variados aspectos de Interaccl 6n entre los insectos y el hombre, 
demostrando cómo en l a sociedad contemporanea, la Entomologla cobra una 
proyecci6n cultural Inusitada que rebasa los "marcos meramente pragm~ticos 
de la agricultura, la zootecnia, la medicina, y las técnicas forestales, 
para Incidir notablemente sobre diferentes expresiones del pensamiento, 
incluldas las ciencias humanas y el arte: educacl6n, comunlcaci6n social, 
pl~stica, folklore, l i teratura, antropologla y fllosofl a, entre otras. 

Entre los diferentes motivos de reflexión cultura l y filos6flca que se 
plantean, se destaca el papel indirec t o pero crucial que cumplieron los 
insectos en el proceso de hominlzaci6n y transformaci6n del mono en hom
bre, a l constitulr la base alimenticia del orden Insectlvora, grupo de 
Mamlferos que d ió origen a los monos antecesores del hombre y al determi
nar, adem~s por coevoluc l6n la aparlcl6n y desarrollo de las plantas con 
flores y por 10 tanto la fo rmaci6n del h~b i tat arb6r eo de la selva tropi
cal, factor de seleccl6n responsable de la modelaci 6n evolutiva del cere
bro avanzado, las manos vers~tlles y la vlsi6n este reosc6plca del hombre 
y los dem~s pr imates. 

Como corolario, el trabajo reclama la necesidad de un enfoque de 1a Ento
mologla cada vez más ampl io , con fuer t es ralces eco16gicas, humantstlcas 
y transdlscl plinarlas . 

1) Profesores Asociados . Universidad Naci ona l. Facultad de Ciencias 
Agropecua r ias . Palml ra . 
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ACCION TOXICA IN VITRO DE CINCO INSECTICIDAS SOBRE POBLACIONES DE 

Trlchogramma spp 

Fernando Fernandez 0. 1) 

Juan Manuel Gonz~ ez 1) 

Heimar Quintero A. 2) 

Las dosis de los i nsectic idas m~s util izados en el control de plagas en 
e l algodonero y en soya (300 g de methomyl, 400 g de triclorfon, 3500 9 
de arseniato de plomo, 1000 g de clord imefonm y 400 cc de cipenmetrin por 
ha) , disueltas en 6 cc de acetona se aplicaron con atomizadores de pisto
la en las paredes de frascos de vidrio (0,1355 m2) para confinar pobla
ci ones de Trichogramma spp procedentes del mismo lote de producci 6n a di
f eren t es t iempos de exposici6n (24, 48, 72 y 96 horas) . Se consideraron 
2 test igos básicos, uno comercial y un testigo acetona y 4 repeticiones. 
El orden de los insecticidas según la mortalidad de adultos de Trichogra
~ desarrollados a part ir de pulgadas no conservadas en frio fué: tri
clorfon (68,16%), arseniato de plomo (75,83%) , clordimefonm (90,32%) , 
methomyl y cipermetrln (100%). En las pulgadas conservadas 5 dlas a 8-
10°C el orden fué: arseniato de plomo (62,02%) . triclorfon (62,52%) y 
100% los restantes . Según la disminuci6n de la mortalidad entre la p ime 
ra (48 horas ) y la última (120 horas) lectura se ordenaron asl: tri: 
clorfon (-47,58%). a rseniato de plomo (-14,8rk). clordimeform (-10,42%). 
!l1 " t ho.-ny 1 ( -8,95%) Y el pe rmet r i n ( -0 . 08%) • 

De los huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trlchogramma spp y 
atomizados indirectamente con methomyl y clordimeform s610 emergieron 0,12 
Y 17.78% adultos. mien tras que en los otros Insecticidas estuvo alrededor 
del 80%. 

1) Estudiantes de Pregrado, Universi dad Nacional - Palmlra. 

2) Profesor Asistente Universidad Nacional - Palmlra. 
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CICLO DE VIDA Y CONTROL DE LA PALOMILLA DEL TU BERCULO DE LA PAPA 

Phthor imaea opercul ella (Zelle r). EN LA ZONA CENTRO DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

Martha Glna Zarate Herrera ~~ 
Adolfo Le6n Varela L. I.A. 2) 
Rodrigo Vergara Rulz. I.A . 

El cultivo de papa en Colombia atraviesa en la actual idad por una de sus 
peores crisis. motivada entre otros factores por el problema fitosanlta
rio y dentro de éste la aparición destructiva de la palomilla del tubércu 
lo de la papa . Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechii= 
dae). 

Este trabajo se desarrolló en Tunja y Palpa (Boyac~), durante 1980 y el 
primer semestre de 1981. Los objetivos fueron determinar el ciclo de vi
da y buscar un control químico. 

El daño 10 ocasiona la larva actuando como minador del follaje y como ba
rrenador del tallo, ramas. raíces y tubérculos en el campo y almacenamien 
too El ciclo de vida se estudió en cond i ciones de laboratorio y de campo, 
con los siguientes resultados: 

Huevo: 9 + 1 dla; larva: 25:!: 1 día; Pupa: 15 + 1 dla, Adulto: 21 + 1 
día (Hembra: 22:!: 1 dla, Macho: 20+ 1 dta). 

En los ensayos de control qulmico se ut iliza ron los s iguientes materiales: 
cifloxilato ( 18,75 g I.a./ha). trifluron (97. 5 g i.a./ha), dimetoato 
(200,0 g I.a./ha) y methamldophos (500,0 g i.a. / ha) y se hizo un diseño 
de bloques al azar con tres replicaciones y una replicación por localidad, 
lográndose tres aplicaciones de cada producto . Se t omaron datos de porce~ 
taje de daño; número de posturas en el haz , envés y tallo; larvas y minas 
en el follaje y rendimiento . Los datos se somet ieron a an~llsis de regr~ 
sión. 

Los resultados muestran que los mejores productos f ue ron cifloxllato, tri 
fluron y metamidophos. El insecto ocasiona mayo r daño en épocas secas y
durante la primera y segunda etapas del culti vo . Se IdentIficaron ademAs 
como plantas hospedantes las sigu ientes: Remo lacha (Beta vulgaris L.). 
Nabo (Brassica campestris L.), fr Ij ol (Phaseol us vul garls L.), Malva 
blanca (Halvastrum peruvianum L.). 

1) Estudiante Facultad Ciencias Agropecuarias, UPTC, Tunja. 

2) Profesores de Entomologla, Facultad Ci encIas Agropecuarias , UPTC, 
Tunja. 
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RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE ENTOMOFAUNA EN CURUBA EN EL MUNICIPIO 

DE NUEVO COLON (BOYACA) 

Evangelista Rodriguez 
Orlando Escobar C. 
Rodrigo Vergara R. 
Adolfo L. Varela L. 

Uno de los principales renglones agricolas en Boyac~ est~ constituido 
los frutales y entre ellos la curuba (Passif lora moll issima H.B.K.) 
de gran importancia. 

1) 
1) 
2) 
2) 

po r 
es 

En cinco fincas productoras de curuba en Nuevo Colón . (Boyac~) se desa
rrolló este trabajo en el segundo semestre de 1978 y primero de 1979, con 
el fin de hacer un inventarlo de la entomofauna. La temperatura promedia 
de la zona fué de 13,8°C, la humedad rela tiva del 78% y una precipitación 
acumulada de 9388 mm. 

Para la recolección de los insectos se emplearon trampas: de agua, Stei
ner, colgantes con adherente, de malla fina tipo sombrilla y también se 
colectaron manualmente. Los insectos fueron ident ifi cados en el SEL-I IBI 11, 
del Depto. de Agricultura de los EE.UU., encontr~ndose 26 especIes, de 4 
6rdenes y 19 familias, pero solo' 10 confirmados hasta especie. 

Con las variables independientes de temperatura. Precipitación y Humedad 
relativa y como var iable dependiente el número de Insectos. se procedió a 
montar modelos lineales sImples y múltiples. 

Entre los resu l tados pueden des tacarse: que se capturaron 'un tata l de 
23.032 especimenes , de éllo~ 15.671 del 6rden Díptera y 6.630 del Lepldoe 
tera. 

La variable Independiente que más inf luy6 sobre la población de Insectos 
fué la temperatura. y la de menor incidencia fué la humedad relativa. 

""'2·'';' 
Entre los Insectos plagas" de' importancia eton6m lca más abundantes se en
contraron Eurysthea oblIcua Servi Ile e Ibidlon sp (Coleoptera: Ceramby
cidae) y Syllepis sp (Lepidopte ra : Pyralldae); y los benéfIcos m~s fre
cuentes fueron Plochionis sp (Coleoptera: Carabldae) y Ophion sp (Hyme
noptera: Ichneumonldae). 

1) I ngen i e ros Ag r6nomos • 

2) Profesores Facultad de Ciencias Agropecuarias. UPTC. Tunja. 
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RECONOCIMIENTO, EVALUACION E INCIDENCIA EN EL CONTROL DE HALEZAS POR 

INSECTOS HINADORES, EN BOYACA 

Oswaldo Qu ina Q. 1) 
Walter Zuleta C. 1) 
Rodrigo Vergara R., I ~A. 2) 
Adolfo Le6n Varela L •• I.A. 2) 

En la actualidad es imperiosa la búsqueda de nuevas fonmas de control de 
malezas y una promlsoria es el contro l biol6gico. 

Esta Investigaci6n tuvo como objetivos Inventariar los insectos minadores 
de malezas en Boyacá. evaluar su capacidad y su Incidencia en él control 
de éIJas. Se reallz6 en las zonas agrtcolas de Tunja. Duitama" Paipa, So 
gamoso y Puente de Boyacá , además en lugares como bosques. potreros y jar 
dines. 

Se recolect6 material vegetal con la sintomatologia típica del daño de 
los minadores , y se llev6 al laboratorio para obtenci6n de los adultos y 
posterior identificaci6n. 

El porcentaje de daño a las plantas se evalu6 toma ndo como muestra cInco 
plantas por "sitio, t otalizando 100 sitios por zona. La Intensidad de "da
ño se mldi6, dividiendo la planta "en tres partes. a lta, media, y baja. to 
mando al azar 10 hojas por ma leza. 

En total se anal izaron 32 especies vegetales que presentaban da~o de mina 
dores. pertenecientes a 15 familias y 31 géneros, obteniéndose resultados 
el evados de control en Ch rysanthemum sp; Hacleanla rupestrl H.B.K.; Ver
besina sorbano Diaz; Baccharis macrantha cund inamarcensis Cuatrecasas y 
Brassica campestrls L. De l materIal insectil se detectaron especies de 3 
6rdenes: Dtptera, Hymenoptera y Lepidoptera; consider&ndose como de hábi 
to minador los géneros Llriomyza sp (Agromyz ldae); Tropidosclnls orbita= 
lis Duda (Chlorop idae); Elachlsta sp (Lepidoptera: Elachistidae); asl 
co;o también cinco géneros no identificados de Agromyzldae. Interactuan
do con los minadores se obtuvieron los par&sitos Ch rysonotomyia sp y Eula
phus sp (Hymenoptera: Eulophidae). 

1) Estudian t es Facultad de Ciencias Ag ropecuarias, UPTC. Tunja. 

2) Profesores Facultad de Cienci as Agropecuarias UPTC. Tunja. 
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CONTROL MICROBIOLOGICO y QUIMICO DE COMEDORES DE FOLLAJE EN REPOLLO Y 

COLIFLOR 

1) 
José A. Guerra L •• I.A. 2) 
Rodrigo Vergara R. ' I.A. 2) 
Adolfo L. Varela L. I.A . 

En hortalizas de clima fr16 , el us o de productos de ampl io espec t ro para 
el control de insectos plagas const i tuye una f uen t e de i ntoxicac ión. Es
ta investigac ión s e desarrol16 en e l municipio de Tunja (TOC 13.26 -
14. 18; H.R.: 77.00 - 85.8~1o. precipitaci6n de 500 - 600 ' mm) . durante 1980 
y primer semestre de 1981. empleAndo repollo y col iflor . 

Se usaron los productos Bacillus t huring iensis. t riclorfon y metamidof6s 
en dosis generales de 750 g. 200 g y 150 mI de i.a./ha respectivamente. 
En un diseño factorial de parcelas subdivididas. se tomaron datos de daño 
y producción y se analizaron bajo la t écnica de regresión. 

Durante el estudio se reportaron como insec tos más Incidentes. los s i guie~ 

tes: Spodoptera frugiperda (J. E. Smith). Pieris rapae L. , Ascia monuste 
L. y Plutella maculipennls (Curtis). 

La fluctuación del daño en l as dos ho r ta l izas en estud io estuvo ligada a 
las va r iaciones de la prec ipi t ac ión. 

Los product os empleados presentaron compo r tamiento diferencial al control 
en las dosis apl icadas. 

1) Ingeniero Ag rónomo. 

2) Profeso res Facultad Cienc ias Agropecua r ias . UPTC. Tunja. 
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RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE INSECTOS PLAGAS EN LA FLORA DE LOS 

PARQUES DE TUNJA 

W i II I am Ro j as R. l. A : 1 ) 
Rodrigo Vergara Rui~, I.A. 2) 

2) Adolfo L. Varela L., I.A. 

En la arborizaci6n de las ciudades colombianas se presenta problemas eco--
16gicos y fitosan i tarlos y no existen Investigaciones entomol6gicas en es 
te tipo de plan tas • 

Este trabajo pretende presentar los métodos a segu r r en f uturas investig! 
clones. 

Se reallz6 en la ciudad de Tunja, en 10$ parques recreacionales Pinz6n , 
Santander, Independencia y San Laureano, los cuales solo cubren el 0,42% 
del área del municipio que es de 1.200 hectáreas. 

Los objetivos básicos fueron identificar los insectos presentes y sus res 
pectivos huéspedes; se desarrol16 en los años 79 y 80. El diseño emplea: 
do fué l ibre al azar, recolectando material con trampas y manualmente. Se 
diligenciaron además 100 encuestas entre los visitantes, sobre los proble 
mas de los parques. -

Como resultados se tiene la Identiflcacl6n de 17 es pecies de pl antas per
tenecientes a 15 familias y 12 6rdenes que comprenden desde plantas de or 
nato has ta forestales. 

Se determinaron 14 especies de insectos, pertenecien t es a 11 familias y 7 
6rdenes, de las cuales 6 se consideran benéficas entre ellas Eriopls sp 
(Coleoptera: Cocclnellldae), Tublfera tenax (L) (Oi ptera: Syrphldae). 
Bombus sp y Apis melllfera L. (Hymenoptera: Apidae) . 

Entre las plagas más 
sp. Protortonia sp e 
fué Flcus bogotensis 

llmitantes se de tec taron los h0m6pteros Ceroplastes 
Icerya purchas i (Maskell). la pl anta más afectada 
(Dugand) o caucho de los camel l ones. 

1) Ingenieros Agr6nomos. 

2) Profesores Facultad Ciencias Agropecuarias. UPTe, Tunja. 
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MANEJO DEL Spodoptera spp y DE SUS ENEMIGOS NATURALES EN CAÑA DE AZUCAR 

RamIro Besosa T. 1) 

En el Ingenio Provi denc ia ,en el Municipio de El Cerrlto, Valle del Cauca 
y su zona de inf luencia, se han realizado desde 1976 evaluaciones de los 
enemigos natu rales de Spodoptera spp , (Lepidoptera: Noctuldae), plaga que 
en ocasiones ataca plantaciones de caña de azúcar especialmente cuando 
predominan en e l lote malezas gramín eas como Leptochloa spp o de hoja an
cha como Portulaca oleracea. 

En Abr i l de 1981 se present6 en Hacienda "La Aurora" (ubicada a 1086 
msnm, con temperatura y precip i tación promedias de 24°c y 1100 mm anuales, 
respectivamente) un fuerte ataque de Spodoptera en caña plantilla de 30 
d1as,por 10 cual se Ilev6 a cabo un reconocimiento de la fauna benéfica y 
se recolecta ron larvas de Spodoptera spp (1433 en total) como método de 
control y para eval uar el parasitismo. 

Los par~sitos obtenidos en laboratori o, se llevaron a los lotes afectados 
y luego se · t rasladaron pupas de Meteorus laphygmae (458 en total) de la 
suerte 119, donde la poblaci6n de la plaga estaba disminuyendo, a la 117 
donde el ataque se i niciaba. 

Los res ultados de parasitismo fueron los siguiente: En la Suerte 119: 
40,17% de parasitismo (16.27% por Meteorus. 22,52% por taqu1nidos y 1.38 
por himenópteros no clasificados) y en la Suerte 117: · 57.74% de parasi
tismo (46,06% por Meteorus . 10,08"h por taqu1nidos y 1.60% por otros him~ 
nópteros) • 

Los pri ncipa les enemigos naturales de Spodoptera spp en esta zona son: P~ 
r~sitos de larvas: Me t eorus laphyqmae (Hymenoptera: Braconldae); Eucela
toria sp. Gonia crassicornis (F.), Acroglossa vetuca Rein, Lespesla~
chip ivora (Rlley) (Diptera: Tachinidae); Eiphosoma vlticole Cr. (Hyme
noptera: Ichneumonidae). Predatores : Pollstes sp (Hymenoptera: Vespldae) 
y las garzas blancas (Eg retta candidlslma y Casmerodius albus egretta). 

1) Ingeniero Agrónomo. Departamento de Se rv icios TécnIcos. IngenIo Pro 
videncIa . S.A. A.A. 224 Palm ira. 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE Trichogramma spp COHO PARASITO DE Antlcarsia 

gemmatal is 

'j 
Ja ime Pu I ido F. 

'1 Hernando Suarez G. 

En el Valle del Cau ca , el control de Anticars ia gemmatalis Hubner Lep l 
doptera: Noctuidae), principal plaga de la soya, se hace en la mayoría de 
las veces, con Insecticidas de amp lio espectro. 

TenIendo en cuenta que en algunos cultivos de soya, en e l Valle, se con
troló eficientemente el Anticarsia mediante el control biológico ejercido 
por Trichogramma spp; que el control quTmico de esta plaga se hace en fer 
ma indiscrim i nada y que la información sobre la actividad de sus enem igos ' 
naturales es escasa, se realizó este estudio relacionado principalmente 
con e l control natural ejercido por Trichogramma sobre Anticarsia. 

Los resultados obtenidos en cuatro lotes de soya en época de floración 
muestran que el porcentaje promedio de huevos parasitados, fué de 57,9; 
46,7; 61,2 y 61,3. En su órden estos cult ivos fueron asperjados a los 19, 
24, 31 y 33 dtas con una mezcla de EPN (0,5 Kg i.a . /ha) y trlclorfon 
(0,5 Kg i.a./ha) antes de los mues treos. 

En cada lote se encontró una infert ili dad promed ia de 5,25%; 7,92%; 4,65% 
y 6,12%. Se determinó que la relaci6n de sexos fué en promedio de 1 ma
cho por 2 hembras. La cantidad de adultos de Trichogramma que emergieron 
de un huevo de Anticarsla oscil6 entre 1 y 4 con un promedio de 2, 45 . 
Además, se encontr6 que el Trlchogramma emergido de Anticarsla paraslt6 
huevos de Heliothis virescens (F. ) en condiciones de laboratorio. 

Los resultados ind i can que en forma nat ural el Trichogramma parasitó más 
del 56% de los huevos de Antlcarsia y este hecho hace que se le pueda con 
sidera r como uno de l os enemigos natu rales más efectivos de la plaga. 

1) Programa de Entomologta, ICA. C. N.I.A . Palm l ra y Codazzl , respectlv~ 
mente. 
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ESTUDIOS SOBRE CICLO DE VIDA Y HABITOS DE Scaphytopius fuliginosus (Osborn) 

Bertha Alomla de Gutiérrez 1) 

Entre las plagas de la soya se destaca el saltahojas Scaphytopius fuI igl
nosus (Osborn), (Homoptera: Cicadellidae) especie que dta a día revis
te seria importancia econ6mica por ser el vector de l agente causal del 
amachamiento de la soya y el frtjol. Con el objeto de conocer algunos as 
pectos de su b iología para facl1 itar su manejo, se reallz6 el presente e~ 
tudio en soya y cuyos resultados m~s destacados fueron los siguientes: 

~. fuliginosus presenta cinco Instares ninfales, algunas característ icas 
morfol6glcas permiten la diferenciacl6n de ellos. El 85% de los huevos 
Incuban en 14 días mientras que un 15% 10 hacen en 13. Aunque se presen
ta cierta ampl i tud en los rangos de duraci6n de cada instar, la duraci6n 
total del período nlnfal fué muy un iforme, 24,35 ~ 1, 22 días bajo condi
ciones de laboratorio. Los perlodos de incubaci6n y de desarrollo ninfal 
bajo condiciones de campo fueron muy similares. La longevidad fué mayor 
en las hembras que en los machos. Cada hembra ovlposit6 en promedio 53,40 
+ 32,76 huevos durante un pertodo de 28,3 + 1, 96 días. La oviposici6n se 
inici6 9,8 ~ 2,65 días después de la emergencia y en general, se puede 
prolongar por 5 a 7 semanas; sin embargo, la primera semana es la de m~x i 

ma oviposici6n. Tanto en condiciones de laboratorio como de campo, la re 
laci6n de sexos t i ende a ser equilibrada, o con un ligero predominio de -
hembras en e 1 campo~ 1: 1,4. 

1) Prog rama Entomología ICA. Apartado Aéreo 233 Palmlra - Valle, Colom
bia . 



EVALUACION DE RESISTENCIA DEL Tetranychus urticae Koch A VARIOS PLAGUICI-

DAS UTI LIZADOS EN CULTIVOS DE FLORES DE EXPORTAC ION 

Eduardo Urueta Sand lno i) 

Rafael Navarro Alzate 2) 

De Noviemb're de 1980 a ¡~ayo de 1981 se canpar6 la toxicidad del blnapa
crll, dicofol , dlenoclor, pennetrln, metll paration y tetradifon, en co
lonias del Tetranychus urtlcae Koch , procedentes de cultivos canerciales 
de flores vs . colonias silvestres. Se evidencl6 resistencia del ~caro a 
los siguientes prod uctos : dicofol , d ienoclor, metll paratlon y tetradi
fono 

1) Ingeniero Agrónomo, Secreta r la de Agricultu ra y Fomento de Antioqula -
Medelltn. 

2) Ingeniero Agr6nomo, M. Se. Cent ro Regional de Investigacl6n "La Se l 
va" ICA . Rionegro - Antloqu la . 
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ESTUDIO DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA BIOLOGIA DEL CHALCIDOIOEO Dlnarmus ba-

s a 11 s (Rondani), ECTOPARASITO DE BRUCHIDOS, NECESARIOS PARA EL ESTUDIO 

DE LA PROPORCION SEXUAL 

Llllyam Eugenia G6mez A. 1) 

El insecto en t om6fago estudiado, Di narmus basa lis, es un himen6ptero per
teneciente a la familia Pteromal idae y que se encuentra en Am~rica de l 
Sur donde es ectopar~slto de los estados post-embrionarios de diversas es 
pecies de Bruch idae. 

La cepa mantenida en crta en el laboratorio del I.B . A.S., proviene de la 
regi6n del Espinal en Colomb ia, donde el hu~sped Callosobruchus maculatus 
infesta granos de Phaseolus aureus en almacenamiento. 

La cepa de Dinarmus basalis proviene de una regi6n colombiana de un ritmo 
fotoperiódico de 12/12 h. , donde reinan temperaturas promedias de día, de 
30°C y de noche de 25°C por 75% de humedad relativa. Estos ritmos fito
periódicos y termoperi6dicos han sido reproducidos en la pieza de crías 
del huésped y del par~sito en el laboratorio. 

El par~sito fu~ criado sobre estados postembrionarlos de Acanthoscelldes 
obtectus, infestando granos de Phaseol us vulgarls. 

El ent0m6fago Oinarmus , es un himen6ptero de pa rtenog~nesis arrenotoquica . 
Dicho tipo de reproducción engendra fluctuaciones importantes en el rend l 
miento sexual de la poblac i6n puesto que las hembras vlrgenes t ienen una
descendenc ia exclusiva de tipos machos que se le suman a las hembras inse 
minadas. 

1) Carrera 99 # 48 A - 23. Mede111n. 
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EFECTO DEL TR IFLUHURON SOBRE Alabama arg l llacea, Spodoptera spp y Coleo

~e gi lla macul a ta , Y SU UTILIZACION EN PROGRAMAS DE CONTROL INTEGRADO DE 

PLAGAS EN EL ALGODONE RO 

Edua rdo Escal16n 1 ) 

Lui s Eduardo Ne ira 1) 

Da ri o Cor redor 2) 

Ruben Dar t o Ariza 2) 

un manejo rac ional de l a s pl agas en cua lquier cu l t ivo ex i ge l a bús queda y 
utili zaci6n de productos espec ificos pa ra el cont ro l de insectos . Los 
í nhibidores de sí n tesis de quitina, que causan anonma l idades durante la 
mud a, fo rman pa rte de nuevos y prom isor ios ins ec tici das. ' 

Se eval u6 la eficien c ia del triflumu ron (SI R 85-1 4) para el control de 
l os noctuidos A. a rgill acea (Hubner) y Spodoptera s pp y adem~s se estu
di 6 s u efecto sobre l arvas del predato r coccin~l ido C. maculata (De Geer). 
La efectividad del tr iflumuron a nive l de labo ra torio, se evalu6 co locan
do la rvas de Alabama y Spodoptera f rugi pe rda (J . E. Smith) sobre pl tln t u 
l as del algodone ro previamente tratadas con dos is de 125 y 250 gr I.a./ha; 
como tes t igo tra tado se uti l iz6 Baci llus thuring lensi s Be rll ner en dos i s 
de 500 gr i.a./ha y un t es t igo absol uto. 

Los res ultados de labora torio mos t ra ron se r altamente si gn ificativos pa ra 
el cont ro l de ambos noc tuldos, s i n que se hubie ra n encontrado di f e r enc ias 
entre las dos Is util i zadas . La dosis mayo r inhi b ió la muda de larvas de 
f . maculata , mientras que con la menor no s e presen t aron diferencias sig
n if icativas con l os test igos uti li zados . 

Los resultados de los ens ayos de campo, realizados en parcelas sem i comer
c iales en Vi ll avi cencio y e l Espina l, coinc id ieron con los obtenidos en 
el laborato ri o pa ra Alabama. Sin emba rgo, pa ra Spodopte ra spp, se obser
vó que las def o rmac iones t ípi cas, causadas por l a sustanc ia sobre las lar 
vas, se pres enta ron .más tarde . -

Se concl uye que el t r i flumuron se muestra promls orlo pa ra ser ut il Izado 
en un programa de contro l Integ rado de pl agas de l a l godone ro. 

1) Es t ud iantes Déc imo Semestre, Facultad de Ag ronoml a, U. N. Bogottl. 
Transv . 96 # 85 - 34 Y Ca l le 63 A # 15 - 55 Bogo t tl. 

2) Profesores Facultad de Agronoml a, U. N. Bogottl. Apar tado Postal 202. 
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA DE MAIZ EN ASOCIACION CON FRIJOL, SOBRE 

LAS POBLACIONES DE INSECTOS PLAGAS Y BENEFICOS 

Oscar Soto 

Jorge Garcta 

1) 

2) 

C~sar Cardona 2) 

En el CIAT, durante el primer semestre de 1981 , se realizó bajo condicio
nes de campo un ensayo con el fín de medir el efecto ejercido por diferen 
tes densidades de siembra de malz en una asociaci6n Maíz - Frljol sobre
las poblaciones de insectos plagas y algunos ben~flcos. Se emplearon 5 
densidades de maíz (50.000, 25 . 000 , 10.000, 5.000 y 2.000 plantas/ha) 
mientras que la del fríjol permanec i6 constante (200.000 plantas/ha). 

La población de adultos de Empoasca kraemeri Ross & Moore, principal pla
ga del fríjol, disminuyó signifi cativamente a medida que se aument6 la po 
blaci6n de maíz - 58% y 46% para las densidades 50.000 y 25.000 plantas/
ha respectivamente; el mismo efecto se observó sobre l a poblaci6n de nin
fas de este insecto. 

Lo contrario ocu r ri6 con Dalbulus mald is (DeLong & Wolcott) y Dlabroti
~ balteata LeConte , cuyas poblac iones fueron mayores y significativamen
te diferentes, cuando el nGme ro de p lantas de maíz por unidad de ~rea au
ment6. 

Otras plagas (Peregrlnus maldis (As hmead) , Epitrix sp, Cerotoma facialis 
(Erichson) , Scaphytopius sp) no mostra ron un efecto claro ejercido por 
las diferentes densidades, además de que su poblaci6n fu~ baja. 

En cada muestreo se cuantific6 la pobl ac ión de ben~ficos de mayor ocurren 
cia; se observ6 que el nGmero de adultos de Orius sp y Chrysopa sp cap tu: 
rados para cada una de l as fechas fué superio r cuando la densidad del 
maíz era mayor. 

El nivel de parasitismo por Anagrus sp, parAsito de huevos y principal 
enemigo natural del Empoasca fluctu6 entre 62 y 85%, con un promedio de 
74%; no se encontr6 efecto de la asociación sob re la actividad del par~si 
to, 10 cual sugiere que las meno res poblaciones de Empoasca encontradas a 
mayores densidades del malz se deben a factores diferentes al control bio 
16gico. -

1) CIAG-N Apartado 116 Chiclayo, Pe rú. 

2) Programa de Entomología de Frí j ol , CIAT. A.A. 6713, Cali. 
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DESARROLLO DE UNA DIETA HOLIDICA PARA LA CRIA EN LABORATORIO DE Caloptil ia 

sp, BARRENADOR DEL TALLO DEL Stylosanthes spp 1) 

Miguel S. Serrano ;~ 
Mario Calderón 

Se presenta una metodología para el mantenim iento de colonias de Calopti
lia sp (Lepidoptera: Gracil ariidae) en base a d i etas holídicas . 

En el invernadero se colectaron huevos depositados por adultos obtenidos 
en el campo y se llevaron a l laboratorio para ecl osi ón. Las larvas de 
primer instar se alimentaron en trocitos de tallos de Stylosanthes de 15 
cm de long i tud durante 10 días; luego se retiraron y pasaron a dos tipos 
de dietas: una en base a Sty losanthes gulanensis CIAT 136 (ecotipo sus
ceptible) y otra en bas e a~. capitata CIAT 1019 (ecotipo resistente) y 
se dejaron hasta empupar. Las pupas se colocaron en cajas Petri con hume 
dad, hasta la emergenc ia de los adultos, los cual es se colocaron en jau-
las con plantas de Stylosanthes para obtener de nuevo huevos y continuar 
la colonia . 

Los datos de laborator io fueron consistentes con los de campo, demostrán
dose que las pupas obtenidas en dieta a base de~. capitata CIAT 10 19 fu~ 
ron de menor tamaño que las de ~. guianensis CIAT 136. 

Se hicieron cruces con adultos provenientes de ambas dietas y se encon tró 
reducción en la oviposlci6n y la longevidad de los espectmenes proven i en
tes del ecotipo resistente . 

El mantenimiento de esta colonia de Caloptl lla sp permitirá l a evaluación 
constante de germop lasma del género Stylosanthes spp por su resistentia 
al barrenador del t allo y generará más investigación sobre los mecanismos 
de resistencia de estas plantas al ataque del Insecto. 

1) Trabajo presentado como Tesis de grado para optar al tl tulo de Bi610go. 

2) Bi6logo y Entomólogo, respectivamente. Secc ión de Entomologla, Progra 
ma de Pastos Tropica les, CIAT, Apartado Aéreo 6713, Call, Colombia. -
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PERDIDAS EN RENDI MI ENTO CAUSADAS POR MOSCAS BLANCAS EN EL CULTIVO DE LA 

YUCA 

Octavio Vargas H. 
1) 

Anthony C. Bellotti 2) 

Las poblaciones de las moscas blancas Aleu rotrachelus socialis (Bondar), 
Bemisia tuberculata (Bondar), Tria leurodes variabilis (Quaintance), cau 
san en yuca dos tipos de daño: 1) Directo: ama ri llamiento y deformacl6n 
de los cogollos y 2) Indirecto: f ormación de fumagina la cual se desa
rrolla sobre las excreciones azucaradas del insecto. 

En el Espinal (Tolima) área donde las poblaciones de moscas blancas son 
a ltas durante todo e l año, se evaluaron algunas variedades para resisten
c ia y daño econ6m ico. 

Las plantas tratadas con insecticidas presentaron menores grados de infes 
taci6n y ~'s altos rendimientos, comparados con las no tratadas. 

Variedades 

H 305-122 
CMC 57 
M VEN 218 
CMC 40 
M MEX 59 

% Pérdida en Rendimiento 

79,6 
76,7 
68,0 
52, O 
33 , 6 

Las pérdidas en rendimiento dependen de la duración del ataque, presenta 
do una correlación negativa significativa (r =· 0,90). 

La dismi nución en rendimiento del 79,6% en 
taría una pérdida de $ 97.350/ha/cosecha. 
insect ic ida cada 3 meses e l rendi miento de 

el híbrido H-305-122, represen 
Si los agricultores apl icaran
raíces serta mayor. 

Aunque el control químico ha sido efectivo en prevenir o reducir el daño 
causado por moscas blancas. s e es tima que el método de control mas eficien 
te serla desarrollar materiales con resistencia a las moscas blancas, 10-
cual se podrla integrar con un programa de control biológico. 

1) Investigador Asociado, Programa de Yuca, CIAT, Apartado Aéreo 6713, 
Ca 1 i . 

2) Entomólogo, Programa de Yuca, CI AT, Apartado Aéreo 6713, Cali. 



ESTUDIOS SOBRE EL DAÑO CAUSADO POR Zapriothrlca salebrosa Wheeler y Dasiops 

sp EN BOTONES FLORALES DE CURUBA y MARACUYA 

Anade lfa Casañas 

Carmen Elisa Posso 

1) 

1) 

Patr i cia Chac6n de Ulloa 2) 

Este trabaj o está basado en observaciones hechas en e l Departamento del 
Valle, en culti vos de cu ruba (Passiflora molltss lma) ubicados en las 10 
calidades de Tenerife y los Andes a 2. 000 y 3.100 ms nm. respectivamente;
y en culti vos de maracuyá (Passi flora edulis F. fl av icarpa) ubicados en 
el municipio de Loboguerrero a 900 msnm. 

En ambas passifloras se observa el mismo tipo de daño, causado por dos 
especies de dipteros, cuyas l arvas se a l imentan de los sacos po l inicos a 
nivel de los bo tones f lora les , dest ruyéndolos comple t amente. La catda de 
las estructu ras florales coincide con el último instar larval y una vez 
en el suelo las larvas se entierran para empupar. 

Se encont r6 que del tota l de botones de curuba que se pierden , el 54% es
tá infectado por Z. salebrosa Wheele r (Díp t era : Drosophilidae) . La hem
bra coloca sus huevos en bo tones de 60 mm de long i tud . Hay un promedio 
de 3 larvas por bot6n con un rango de 1 a 8. 

Los adultos de Zaprloth r ica se encuent ran vl sl ando las flores de ¡50 mm 
de longitud , alimentándos e de po len . Son grega r ios , encont rando un prom= 
dio de 13 por flor. 

En el caso del maracuyá , hay un 86% de infestaci6n por el diptero Dasiops 
sp (Lonchae idae) . La hembra pone s us huevos en cápsu las florales de 15 
mm de longitud con un rango de 10 a 39 mm. Hay un promedio de t l arva 
por botón , con un máximo de 6. 

Se estudiaron algunos aspec tos del ci c lo de vida de ambas especies. Ade
más se dá una descripción general de los diferentes estados de desarrollo 
de los insectos. 

1) Estudiantes de En tomologla, Universidad de l Val l e. 

2) Profesora , Depto. de Blolog1a - Universi dad del Valle. Apartado Aéreo 
2188, Ca l i. 
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INSECTOS DEL CALIZ DE LA FLOR DE LA BADEA (Passiflora quadrangularis) Y 

SU INCIDENCIA EN LA CAlDA DEL FRUTO 

Haría del Pilar Hern~ndez 1) 

Hartha Rojas de Hern~ndez 2) 

Dentro de un proyecto de Investigaci6n tendiente a estudiar la entomofau
na de la badea (Passlflora quadrangularis) en el Departamento del Valle, 
se inici6 este trabajo en los municipios de Guacarí y Ginebra principal
mente . 

Se ha observado que los frutos de la badea muchas veces se caen antes de 
su maduraci6n y frecuentemente presentan daño a modo de perforaciones no 
profundas que aunque no destruyen completamente la fruta, si contribuyen 
a demeritar su calidad. 

Po r 10 anterior, se In iciaron observaciones de los verticilos florales 
que permanecen durante todo el período de desarrollo de los frutos, y se 
encontr6 que albergan un grupo de insectos que se al imentan de estos aun
que ya esten bastante secos y contribuyen a la pérdida de los frutos o a 
su deterioro. 

Se encontraron varias especies insectiles, entre las cuales las m~s fre
cuentes fueron larvas de Pococera sp (Lepidoptera: Pyralidae), larvas de 
Colopterus posticus Erlchson (Coleoptera: Nitldul idae) y larvas y adul
tos de Araecerus fasciculatus (DeGeer) (Coleoptera: Anthribidae). 

En este trabajo se hace una descripci6n del hábito alimenticio de estas 
tres especies. Se incluyen algunos aspectos del ciclo de vida de Pococe
~sp y ~. fasciculatus bajo condiciones de laboratorio. 

Se indican algunas medidas para el control de estos insectos. 

1) Estudiante de Entomologla, Universidad del Valle. 

2) Profesora , Departamento de Biología , Universi dad del Valle. Apartado 
Aéreo 2188. Cali. 
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BIOLOGIA y ECOLOGIA DEL liriomyza trifolii MINADOR DEL CRiSANTEMO EN El 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Anton io José Prieto 

Patri c ia Chacon de Ui loa 2) 

El cult ivo del Cri santemo que ocupa una área de 16 hectáreas en el munici 
pi o de Piendamó, se ve afectado significativamente por la mosquita minado 
ra l . t r ifo l ii (Dipte ra: Agromyzidae) ocasionando grandes pérdidas a la 
industria de f l ores. 

Este trabajo se realizó en el laboratorio de Entomo logía de Inversiones 
Targa de Occidente ltda., bajo las condiciones ambientales del Municipio 
de Piendamó, situado a 1700 msnm. 

Se presenta la descripción morfológica de todos los estados del insecto. 
igualmente la durac i6n del c iclo de vida bajo cond ic iones natural es en el 
cual los huevos t i enen un período de incubación de 4 días, el estado lar
val duró 8,5 d í as , la prepupa 6 horas 13 minutos y l a pupa 15 días. 

Como base para un prog rama de control integrado de l a plaga , se están ade 
lantando obs ervac iones acerca de 105 posibles enemi gos naturales. Se hañ 
en contrado t res espec ies pa rasitoides de larvas, dos de la fam i lia Eu lo
phi dae y ot ro de la fam i l i a Braconldae. Además se ha observado una avi s 
p it a de la f amilia I~ymar idae que posiblemente parasi ta los huevos. Estos 
enemigos naturales están en proceso de identificac ión . 

En los alrededores del cultivo se han colectado y determinado 19 especies 
de plantas hospedan t es del mi nador. 

---------------------
1) Estudiante, 

Aéreo 2i88 . 
Entomólogo. 

Depar t amento de BiologTa , Universidad del Valle . Apartado 
Cali. Trabajo adelan tado para optar al t 1tulo de B1610go-

2) Profesora , Depto. de Biología, Un iversidad del Valle. A,A, 2188 , Ca li. 



45 

CONTRIBUCION A LA BIOLOGIA DEL COGOLLERO Pyrausta perelegans EN CURUBA 

Martha Rojas de HernAndez 1) 
Patricia Chac6n de Ulloa 

Entre los insectos asociados con el cultivo de Curuba en el Departamento 
del Val l e, el gusano cogollero, se constituye en una de las plagas de ma
yor impo r tancia por el daño que causa en las plantas y por el control quí 
mico que se incrementa día a ·día por parte de los agricultores de la re-
gi6n. El insecto fué identificado como Pyrausta pere l egans Hampson (Le
pidoptera: Pyralidae). 

Las larvas a t acan las plantas desde los 6 meses de edad y continúan du r an 
te todo el período vegetativo. El daño se presenta inicialmente a nivel
de los cogollos que son barrenados por larvas de los primeros instares , a 
medida que avanzan en su desarrollo pasan a alimentarse de los botones y 
flores j6venes, especialmente del nectario, pedúnculo y ovario. Ocasio~ 
nalmente comen frutos. La pupa se fija a las hojas por medio de hilos de 
seda. 

En l a localidad de los Andes situada a 3100 msnm determinaron algunos pe
ríodos del ciclo de vida. El estado larval transcurre en un promedio de 
54 , 0 días, prepupa en 16 días y la pupa en 36 dlas. 

Se encontr6 parasitismo en larvas por un himen6ptero de la familia Braco
nidae aún no identificado. Se obtuvieron hasta 11 adultos del parásito 
por cada larva de cogollero. 

Según comunicacl6n del Dr. Ferguson, quien identlflc6 el Insecto, la lar
va de este insecto no es bien conocida, por 10 cual en este trabajo se 
dan algunas características morfol6g1cas mostrando su mapa setal típico. 

1) Profesoras, Departamen t o de Biología, Universidad del Valle, Apartado 
Aéreo 2188 . Ca 11. 
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IOLOGIA y CONTROL NATURAL DE Perid roma saucia. PLAGA DE LA FLOR DE LA 

CURUBA (Passiflora mol l íssima) 

Patricia Chac6n de Ul10a 
Hartha Rojas de Hernández 

1) 

El presente estudio se realiz6 en el Departamento de l Valle en cu l t i vos 
de Curuba de Castilla situados en la s l ocalidades de El Ho ral . Tene r ife y 
Los Andes , ubicadas entre 2000 y 3100 msnm. 

Las larvas de Peridroma saucia (Hubne r) (Lepidoptera: Noctuidae) se al i 
mentan de las flores de la Curuba, principalmente del pedúnculo que sopor 
t a los órganos sexuales, llegando a trozarlo completamente; esto causa la 
caída de las flores y disMinuye así la fructificación, Ocasionalmente 
larvas de otro noctuido, Copitarsia consueta (Walker), hacen el mi smo da 
ño. 

Se encont ró que la distribución de P. s aucia en cu l tivos de aproximadamen 
te dos hec t&reas es por parches o focos loca l izados; y que en la plan ta , 
el 6rlo de las larvas prefieren ubicarse en e l tercio basa l de la enreda
dera . 

Las poblaciones más altas se ·presentan en ve rano, con una in f estación de l 
64%. Una larva durante su desarrollo puede consum i r un promedio de 2, 7 
f l ores y causar la caída de las mismas. 

La duración del ciclo de v ida en el campo, fué de 15 días para el huevo, 
es tado larval 83 y pupa 30. El tota l del ciclo de huevo a emergencia del 
adulto fué de 128 días . 

La relación de sexos fué de 1:1. El número de huevos por hembra fué de 
197 en promedio. Los adultos viven un promedio de 29 días en cond iciones 
natura les. 

Se encontraron varios factores de mortalidad que ejercen control natural 
sobre las poblaciones de f. saucia . Como parásitos de larvas, Megasella 
sp (Díptera: Phoridae), Incamyia sp (Diptera: Tachinidae); entre los 
predatores , Anisotarus sp (Coleopte ra: Carabidae) . Nemátodos de l a fa
milia Pseudodiplogasteridae atacan la rvas de último Instar; adem&s se pr~ 
senta bacteri osis en larvas por parte de Bac i llus cereus, Pseudomonas 
aeruginosa y Streptococcus sp. 

----------------------
1) Profesoras , Departamento de Bio logí a, Un iversidad del Valle , Apa r tado 

Aéreo 2188 , Ca 1 i. 
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AS PE CTOS BIO ECOLOGIC OS DE LOS BA RENADORES DE L TAL LO DE LA CU RUBA (Pas si-

fl o ra mol l is~ima ) EN EL VAL LE DEL CAUCA 

Pa tric ia Cha cón de Ulloa 1) 
Mart ha Rojas de He rn~ ndez 

Aunqu e la f recuencia de los barrenadores del tallo en Cu ruba no es muy al 
ta , cua ndo se pres en t an , ocasionan un daño irreparable. 

En la s local idades de El Moral y Tenerife ubicadas a 2100 y 2600 msnm res 
pec t ivamen te, se estudiaron dos especies de lepidópt e ros, cuyos hábitos y 
compo rt am ie nto son típicos. La primera e sp ecie fué identificada como po
sibl e Dal aca sp (H epialidae) y la segunda esp ecie pe rt e nece a la famil ia 
Oecophoridae y está en vía de identificación. 

Las l a rvas de Dalaca barrena n principal men te e l cuello de la ra Jz, cons
t r uyendo una galería profunda que ll ega has ta la médula. El daño y su i~ 

t ensidad dependen de la edad de la pl an ta, aunque si empre causa su muerte. 
En plant as de menos de 1 a ño se e nc uen t r a 5 010 una larva, mientras que 
l as de 6 a 8 a ños pueden t e ner hasta 5. Se encontró una interesante r e la 
c ión ent r e la pres encia del ins ecto y el tipo de es pald e ra utilizada para 
apoyo de la e nredadera, ya que madera de uno de los árbol e s nativos (Ca
s s i a s p) es ut i lizada para desempeñar esta función y se encontró que en
condi c iones natural es esta planta es un huésped de l arvas de la famil ia 
Hepia l idae. 

Las larva s de Oecophoridae son ta l adradoras de la cort eza y se e ncu entran 
dist r ibu í das a 10 largo de l ta llo princ i pal for mando mu chas galerías en 
di fere nt es direcc iones y causand o sobrecrec imiento del tallo, a modo de 
nudos. Se obs e rvan mu chas l a rvas por planta y las atacan desde los 10 me 
ses de edad. 

De esta especie se encontró contro l natural ejerc ido por el hongo Beauve
ria bassiana creciendo sobre larvas . 

En este trabajo se d~ una descripc ión morfol6gi ca de ambas especies y se 
sugieren algunas medidas pa ra un co ntro l cultural. 

1) Profesoras, Departamento de Biología, Universidad del Valle, Apartado 
Aé reo 2188. Cali . 
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ACAROS FI TOSEIDOS DE COLO MB IA (Acarina: Phy toseiidae) 

G. J. Horaes 
1} 

H. A. Denma rk 2) 

J. H. Gu e rre ro 3) 

La yuca es uno de los cultivos que ha recibido atencibn especial por el 
Centro Interna c ional de Agricultura Tropical debido a su importancia para 
Colombia y para mu chos otros países del mundo. 

Uno de los probl emas m~s importantes de la yuca en donde se cultiva, es 
su gran susce ptibilidad al ataque de ácaros fitbfagos. Por esta razbn se 
ha hecho un r econoci miento en Colombia para determinar la presencia de 
acaros predatores fitoseidos que podrían repres enta r especies promisorias 
para se r usadas en el manejo de los ~caros fit6fagos en este cultivo. 

Co~o resu ltado de es te r econocimiento se han encont rado nueve especies de 
f i tose idos: 

A-:1b lyseius chiapensis De León, 
Euseius concordis (Chant), 
~~i us s ibe 1 ius (De Le6n) 
Ga 1 e:n dromus (Ga 1 endromus) annectens (De Le6n) 
G a l e:nd r~~u s (Gal endromus) lonqipilis (Nesb itt), 
..!..Eh..Ls~ i odes zu 1 uaga i Denma rk & Huma, 
~; ~_os e iu~ anonymus (Chant & Baker), 
l yph l od roma l us 1 imonicus (Garman & HcGr ego r), 

y una nueva especie que está si endo actualmente descrita. 

Estudios ecol6gicos det allados mostraron las especies más eficientes pa
ra ma nt ener l as poblaciones de ácaros fitbfagos a niveles de poblacibn ba 
jos. 

1) CPATSA/EHBRAPA, 56,300 - Petrol ina - PE - Sras i1 

2) Univ. Florida IFAS & Fla, State Coll. Arthropods, Gainesvil1e, Fla., 
USA. 

3) CIAT, Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia . 



EFE CTO DE CI NCO VAR IEDAD ES DE FRIJO L EN LA BIOLOGIA y LA FECUND IDAD DE LA 

ARAÑ ITA ROJA, Te tranychu s áese rtorum Ba nks 

Benj am ín Jara 1) 

Alfredo Acosta 2) 

César Cardona 2) 

En condiciones de cámara bioclimática (T: 24 ± 1°C; HR: 80%) se estudi6 
en el CIAT la biología , long evidad y f ecundidad de la arañita roja, Tetra
nychus dese rtorum Banks en cinco vari edad es de fríjol. Se util izaron los 
cul t iva res BAT 82, BAT 93 y BAT 417 (resist entes) ; BAT 280 (susceptible) 
e ICA-Pijao ( t estigo s usceptible). La reacción de estos materiales a la 
arañ ita había si do de t e rmi nada previ amente en el campo. 

No se encontraron dife rencias para la duraci6n de los estados de quiesce~ 
cia pe ro sí se regis traron d i f e rencias estadísticas en cuanto a la duraci6n 
de los estados móv il es. La vari edad BAT 93 (resi s tente) prolong6 la du 
raci ón de l ciclo en dos días y redujo la longevidad de los adultos. Los
ad ul t os cri ad os en el testigo susceptible ICA-Pijao fu e ron significativa
mente may ores en t ama ño que los obtenidos en BAT 93. Las otras vari eda
des di e ron lugar a r eacciones intermedias. 

En o t ras pruebas se encontró que la menor oviposici6n ocurri6 en BAT 93 Y 
l as mayores en ICA-Pij ao y BAT 280. Tambi~n se hal16 la mayor mortal idad 
na t ural en BAT 93 y la menor en ICA-Pijao. Los resultados obtenidos en es 
t a se rie de pru ebas sugieren un posible e f ecto de antibiosis como mecanis= 
mo de res ist encia en BAT 93 al ataque de l a arañita roja. 

1) Instituto Nacional de Invest igaci6n Agraria del Perú. 

2) Programa de Entomología de Fríjol, C IAT. A,A . 6713, Cal i. 
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EVAL UACION PREL IMINAR DE LA RESISTENCIA DE CI NC O VARIEDADES DE ALGOD ON A 

Heliothis spp y Antho nomus grandis (Boh eman) 

Dar io Vill egas Jaramillo 1) 
Be nj am ín Ponce Barrios 

El estudio tuvo como objetivo evaluar e l comport amiento de cinco varieda
des de algod6n frente a las plagas Hel iothis spp y Anthonomus grandis pa
ra lo cual se h icieron lecturas peri6dicas de infestaci6n de a~bas plagas 
durante una cosecha. 

En cuanto a posturas de He l iothis, se notan aumen tosestacionales, que seña 
lan en general tres picos def inidos. Con re lac i6n a la variedad Stonevi-
Ile 213 usada para compara ci6n, se apreci6 un mayor ñúmero de posturas en 
la variedad TX-CAMD -E-l0 y un me nor número en las variedades TX-ORMAR-8B-
77 y TX-H6-68-76. En la var iedad TX- H6-8H-76, aunq ue presenta picos defi 
nidos el núme ro de posturas fué tamb ién inferior a l testigo, -

Al eva luar la pob l aci6n larval de He l iothis sp encont ramos una r elac i6n 
similar a la sit ~a ci6n anterior. 

En re laci6n con los daños de oviposici6n y ali men t ac i6n de~. grandis, 
inicial me nte se presentó más susceptible la variedad testigo (St onev ille 
213), pero a partir de los 65 días de germi naci6n, se asemejan sustancial 
mente los daños de oviposición y ali men taci6n en e l resto de las var ieda= 
des, obse rv~ndose que la variedad TX-CAMD -E-l0 presenta ~l . mayor daño. 

Ten i endo en cu enta las pob laciones de adultos de l picudo, se observó la 
m~ x i ma poblaci6n entre los 70 y 90 días, mostrando las mayores poblacio
ne s las va ri edad es TX- ORMAR-8B 77 y TX -H6-8H -76 ; la variedad TX-H6-68-76 
mostró las poblaciones má s bajas y la vari edad TX - CAMD-E-l0 fué similar 
al t estigo. 

1) Ings. Agrs. ICA. A.A. 496 Valledupar. 
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ESTUD IO PRELI Ml tJAR DE LA BIO LOGIA y MOR FO LOGIA DE Cy rt o>:1 enus bergi Froes-

chner, NUEV A PLAGA DE LA YUCA 

César A. García G. 1 ) 

Anthony C. Bellotti 2) 

A medi ados de 1980, en el municipio de Caicedonia (Valle) se present6 
la nueva plaga C. bergi (Hemiptera: Cydnidae) denominada "chinche sub
terránea" 6 "chinche de la viruela" atacando las raíces de la variedad 
de yuca "Chiroza Gallinaza" (Manihot esculenta Crantz) y afectando su 
calidad. 

Debido a la incidencia y su potencialidad como plaga, se real iz6 el pre
sente es tudio bajo condiciones de laboratorio con temperatura promedia de 
23 °C y humedad relativa promedia de 65% en el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, Palmira, Valle. 

Los adultos son chinches de cuerpo ovalado, de 7,1 mm de longitud, de co
lor marr6n oscuro a negro, con tibias provistas de espinas y el primer 
par de patas de tipo cavador. 

La duración promedia del huevo es de 13,6 días, las ninfas pasan por cin
co instares y duran 111,15 días y 105 adultos ti enen una longevidad mayor 
de 100 días. Se describen los estados del insecto. 

1) Estudiante Agronomía. U.N. Facultad Ciencias Agropecuarias Palmira. 

2) Entom61ogo. C IAT A.A. 6713, Cal i, Colomb ia. 
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ESTUDIO PRELIM INAR SOBRE EL DAÑO Y COMP ORTAMIENTO DE Piezodorus gu i ldinii 

(Wes t wood) y Podisus nigri sp inus (DalIas) EN SOYA 

Jairo Vidal Casas fr anco 
", ) 

Phanor Segura L. 
2 ) 

El expe ri mento s e in stal 6 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Pal 
mira , en el segundo s emestre de 1980. La si embra s e hizo en vasijas p l ás 
ti ca s utili za ndo semillas de soya de la vari edad ICA-TUNIA. El trabajo -
cons isti6 en observar el comportami ento del Pentat6mi do Pódisus ~rispinus 
(DalIas) sin in sectos para pr edatar y evaluar su da ño mecánico, as í como 
hacer la s obse r va ciones sob re el daño y la sintomato logía producidas po r 
la acc i6n del Piezodo rus qui ld i nii (We s twood) (Hemipt e ra:Pentat om idae) . 

Podisus afect6 la cali dad de las semillas y produjo un a disminuci6n del 
r end imie nt o del 32,4%, cuando la infestaci6n f ué de 5 chi nches/planta . 
El daño fu é me r zment e me cánico, act ua ndo gene ral me n te en los t erci os me
dios y su pe rior de l a soy a . 

Pi ez odorus p roduj o cam bios en la morfo l ogía de la pl ant a así: aumento 
del período vegetat ivo, con un color ve rde oscuro en toda la plant a , ta
llo c entral más g ru eso y l eñoso con entrenudos cortos emitiendo ha c ia arr i 
ba ramas con ángu los bastantes agudos; aumento de la pubescencia en todos
l os 6r ganos; a largamiento del período de floraci6n; prol iferac i6n de bro
t e s flo rales y rebrotes fo li ares con pecíolos sési les; vainas en forma de 
cacho o media lu na o en est ado de uña, forma ndo ra mi lle te s a maner a de ro 
s e ta des de el primer nudo has ta el ápice de la pl anta. En estados avan-
zad os las vaina s se deforman y/o transforma n en pequ eños folíolos ; l os 
bro t es floral e s se conv i e rt en en hojas a camb io de vai nas; pese a lo ante 
rior s e obtuvo un pro~ed io de 149 vainas por planta (94% vacías) contra 
31 del test i go. Las pocas vainas que desarrollaron granos fueron anorma
l es. 

1) Apartado Aéreo 9121 , Cal i. 

2) Presidente de Tesis. Profesor de Entomologta de la Facultad de Cien
c ias Ag ropecuarias de Palmira (UN). 
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EVALUACION DE DA ÑOS OCASIONAlJOS POR LA MOS CA BLANCA , Bem isia tabaci (GE-

NNAD IUS) EN HAB I CHUELA 

Mi guel Bena vides Rosero 1} 

La mosca blanca, Bem isia t abaci Gennadius (H omopt e ra : Aleyrodidae) con s 
tituye actualmen t e el mayor problema fitosanitario en los cultivos de ha: 
bichuela en varios municipios del departamento de Cundinamarca, en los 
cuales ha tomado características de importancia econ6mica debido a: con
diciones ambientales favorables, la gran cantidad de huéspedes, el uso in 
discriminado de productos químicos y una pobre entomofauna benéfica que -
regule sus poblaciones. 

Como consecuencia de lo anterior, el Servicio de Sanidad Vegetal realiz6 
un estudio durante los meses de Septi embre a Diciembre de 1980 para eva
luar el daño ocasionado por esta plaga. Mediante conteos sistem~ticos de 
larvas y/o pupas presentes en el envés de las hojas y la apl icaci6n de 
una escala ad ecuada se pudo establecer el nivel de infestaci6n, el cual 
varió entre un 10 y un 85%, siendo más severo en el tercio inferior de la 
planta, cuando la edad de ésta es de 30 a 60 días. También se pudo obser 
var que B. tabaci causa dos tipos de da ños: Amarillamiento y secamiento
de las hojas, resultado de la int ensa actividad chupadora de las formas 
jóvenes y adultas y disminución del área fotosintética por la presencia 
de "fumagina", favorecida por las secreciones de melaza producidas por 
la plaga. 

1) I.A. Servicio de Reconocimiento y Diagnóstico. Sanidad Vegetal. ICA. 
Apartado Aéreo 151123, Bogot~. 



ESTUD IO DEL PARASITISMO IND UCI DO DE Te l enomus remu s, SOBRE HUEVOS DEL GU-

SANO COGO LL ER O DEL MA IZ SpodoDte ra fr ugi perda , EN COND IC ION ES DE LA.B ORA-

TOR 10 

Ma rio Caball e ro R. 

J. Lidia Castrejon Ocampo 

Ent re las di ve rs as plagas qu e atacan al cultivo de maíz en el Esta do 
Mo re los (M éxico), la de mayor impor tancia e s ~odop t e ra frugip e rda 
E. Smith) (Le pi dopt e ra: Noc t uidae). 

1 ) 

2) 

de 
( J . 

Es te t ra bajo s e des arrolló con el obj e tivo de dete rmi nar el parasiti smo y 
la mej or edad de los hu evos de Spodopte ra para s e r paras itad os por l. ~
'"u s (Hymenopte ra: Sce li on idae). 

Fa ra determ i na r e l pa ra s i tismo de l. r em us 
",a sas de huevecillos de d i f eren t e s edades. 
m0nen t o de s e r expu estos a l pa risito. 

sob re ~oóopte ra,se util i zaron 
La edad se det erm i nó has ta e l 

Se obtuvo hasta un 92 , 8% de parasitismo en los hu evos de 24 horas de edad , 
s i endo este po rc entaje mayor que el obtenido con huevos de cero a tr es ho 
r as, qu e pr ese n t aron un pa rasitismo de l 88,1 0"10 . Se e ncont ró un p r .... T'edi o
que fl uc tuó de 40,6% a un 92, 8% de parasiti smo. 

Despué s de r ea l i za do e l trabajo, se con s ide ra a kl eno:nus r em us un i nse c ro 
benéfi co muy prometedor pa ra el combate · bi ológ ico de Spodop t e ra fr uq iper-¡la. 

1) Ing. Delegación de Sanidad Vegetal en Pachuca, Hidalgo. México. 

2) Bi610ga. 
More l os. 

Centro de Reproducci6n de Ins ectos Benéficos. 
México. 

Cuernavaca, 
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MOR FOLOGIA y BI Ol OGIA DEL MINADOR DE LAS HO JAS DE L CRISAN TEMO EN LA SA BANA 

DE BOGOTA 

Home ro R. Mora Medina 1) 

Fe lipe Mo s quera París 2) 

El mayor li mi t a n t e en la produc c ión come rcial del crisantemo en la Sabana 
de Bogotá, 10 constituye el a t aque de l minador de la hoja, Liriomyza tri
folii Burgess (Dípte ra : Ag romyz idae). 

Como contri bución al conoci mi ento de esta plaga, se r ealiz6 un estudio du 
rante los meses de Ma rzo, Abril y Mayo de 1981, en el Centro Nacional de
Investi ga cion es de "Tiba i tatá" , con e l obj e to de de terminar su ciclo de 
vida y observar su biología. 

Hoj a s de cri sa n temo " Flor ida Ha r ble" se colocaron e n una jaula junto 
con una alta población de ma chos y hemb r as para ob t ener una oviposición 
abun dante y uniforme. Allí s e rea l iza ron todas las observaciones de los 
es tados de huevo y l a rva. 

La prepupa s e obs e rvó sobre s ue lo húmed o en cajas de Pe tri; la pupa en 
f orma ind iv idual en viales y el compo r t am i ento s ex ual y longevidad de los 
adu ltos , en pl a n t as de cri santemo de l a mi sma vari edad, colocadas en jau
las de PVC tran sparente de 40 cm de a l t o , por 25 cm de di ámetro. 

Se de t erm inó qu e e l huevo es col oc ado ind iv idua lment e bajo la e pidermis 
de l ha z de la hoja; su i ncubación dura de 4 a 9 días. El pe ríodo larval 
s e des ar rolla e n e l mesó f ilo de l a hoj a en dond e las larvas al ali mentar
s e construyen gal er ía s ; p resenta 3 í nstares que pueden diferenciarse f~
cil mente por el tamaño de los ganchos bucal e s ; la du ración de los insta
res varia de 6 - 12, 5 - 10 Y 3 - 7 días para el pri me ro, segundo y terce 
ro r espectivamente. En la fas e de prepupa, la l arva de último instar rea 
liza un corte s emicircular por donde emerge y cae al suelo; en el término 
de 1 a 8 horas se convierte en pupa. La pupa se fo rma dentro de la piel 
del último instar larval y la duraci6n es de 15 a 18 días. Los adultos 
pos e en un marcado dimorfi~mo s exua l; la hembra es de mayor tamaño, el ab 
domen abultado y termina en un ovipositor retráct i I de color negro brillan 
te. La longevidad de los adultos va rió entre 2 y 33 días. -

1) I.A. Sanidad Vege tal, ICA . Ap a rtado Aé r eo 7984 BogoU. 

2) I .A. M.S .• Dow Química de Co lombi a . Apartado Aéreo 12349 B6got~. 
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ESTUDIOS SOB RE LA CRIA DE LA MOSCA NEGRA, ~~ny-honiomyia melas Blgot, PARA-

SITO DEL DEFOLIADOR DEL PINO, ylena bisulca Rindge 

Lucrecio Lara 1) 
Atilio Reyes 

La pres ente investigación forma parte de un proyecto especial que se rea
l iza en el laboratorio de Sanidad Forestal del Inderena, en Piedras Blan
cas, para la cría masiva de ~~nphoniomyia melas Bigot (Diptera: Tachini
dae), importante parásito de Clena bisulca Rindge (Lepidoptera: Geome
tridae). 

Inicialmente se construyó una j aula en la que se simularon las condicio
nes cl imá ticas y ecológicas en que habita la mosca. 

Para o~ten e r l os adultos se colocaron en su interi or pupas de machos y hem 
bras de Gl en a, asl se logró cópula, hu evos férti l es y larvas del huésped. 
En una zona de ataque se capturaron moscas de ~honiomiya (Finca Vasco 
nia, Sta. Hel ena, a 2. iOO m.s.n.m. en Ant.), y se l ib e raron dentro de la
jaula con el fin de obtener parasitismo. En el laboratorio también se di 
sectaron moscas machos y hembras para observar su morfologla. Se obtuvie 
ron pl ani dios vivos. se observaron en .su estructura y formación y tambiéñ 
se logró parasitar larvas de Glena en sus pri m ~ ros cuatro instares utili
zando pl anidios vivos conser vados en suero fisiológico yagua destilada. 

Ad emás se r ealizaron micro fotografías y mediciones de ovisacos y plani
dios. 

1) Ingeni e ros Forestales, Laboratorio de Sanid~ Forestal. Piedras Blan
cas. 
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CONTR OL ME CANICO y FISICO DE INS ECTOS DEFO LIADORES DE CONIFERAS EN COLOMB IA 

Lucrecio Lara Londoño 1) 

Se des criben en forma .prelimiar las investigaciones realizadas con dos 
trampas de luz para el control nocturno de adul t os de los defoliadores de 
Gl ena bisulca, Oxydia trychiata y Cargol ia cerca a prunus es te último re
po r tado reci entemente como defoliador del pino radiata en Nariño. 

Deb ido al hábito nocturno de l as mariposas y el comportamiento de las lar 
vas , se realizaron trabajos en el laboratorio y en áreas atacadas, en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Ri saralda y Na riño con el fín de estu 
diar las posibil idades de su control físico y mecánico. Para el control
de larvas se util izaron bandas de aprox imadamente 12 cm de ancho sobre el 
f uste de los árboles afectados, a niv e l del pecho. El bandeo se realizb 
con diferentes sust an cias tal es como "Sti kem spec: ial", resinas poliesté
ricas, aceite qu emad o, grasa automotrí z y un deri vado del pet rbleo llama
do Milcot. Los mejores res ult ados se obtuv i e ron con el derivado del pe
trbl eo Mil coto 

Los trabajos de trampeo nocturno, utili zando una trampa electrbnica expe
ri mental de dis eño conjunto y otra con tres tubos fluorecescentes y ven
til ador de succibn, dieron los mejores r es ultados. Confrontaciones del 
t r ampeo, r ealizadas en la finca La Clara (An t.) y Vas conia, atacadas por 
Oxydia en f. pa tula mostraron promedios de 200.000 ma riposas atra padas 
por semana de trampeo y su ef ici encia se incrementb con los períodos de 
rr.ay or oscuridad. Se prevee muy prom i so rio s u empleo s impl ificando sus 
componentes para rebajar los costos. Fi na lmente se analizb la posibili
dad de su utilizacibn por medio de la energí a solar, c e ldas fotovoltáicas 
y acumuladores destinados a alimentar es tas tr am pas y facilitar su empleo 
futuro como alternativa económica para la crís is ener gé tica actual. 

1) Ing. Forestal, Laboratorio de Sanidad Vegetal, Inderena, Piedras Blan 
caso 



EL SAL TAHOJA DEL APAMATE, Rhabdota 1 ebra si qnat a (Mc Atee) 

Armando J. Briceño Vergara 1) 

El saltahoja del apamate, Rhabdotalebra signata (Hc - Atee) (Homoptera: 
Cicadellidae) es un insecto chupador que causa seve ~os daños al follaje 
de h rboles de apamate, (Tabe buia pent aphylla) en la ciudad de Mérida, 
Venezuela. 

El in s ecto, tanto en el estado adulto C0.110 en el de ninfa, vive en el en
vés de las hojas y succiona la savia de los tej idos, provocando al princl 
p io un amarill am iento motea do, y posteriormen te caí da del follaje; su ata 
que int ens o y continuo retarda el crecimiento del ~rbol. 

En e l presente trabajo se describen los diferentes estados del insecto, 
h ~ bitos. daños y sugerencias para su control. 

1) Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Universidad de Los Andes, 
Apartado 220. Hérida. Venezuela. 
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE TRECE LE P IDOPTER OS DEFOL IADOR ES DEL PLATANO 

EN EL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO, VEN EZU ELA 

Armando J • . Briceño Vergara 1) 

En est e trabajo se ha ce una breve descripción ~e las larvas y del daño 
causado por trece l epidópteros defoli ado re s del pl~tano en la región Sur 
del Lago de Ma racai bo, Venezuela. Esto s insectos se me ncionan con nombres 
vulgares que se derivan de la mor fología de la larva y/o del adulto, o 
de l daño causado por la larva. 

Entre las especi es de insectos defol iadore s descritos est~n: tres Brasso 
lidae: QRsiphanes tamarindi Folder, Cal igo me nnon Felder y Cal igo eurilo
chus (Crame r); un Syntomidae: Antichloris viridis Druce; un Saturniidae: 
~~e ris in carna ta (Walker); un Megalopygidae: Podalia sp; un Psychii
dae : Oiketicus kirbyi Guilding; un Noctuidae: Plusia sp posibl emente 
chalcit es; cuatro Limacodidae; Sibine apicalis Dyar, Sibine prox. horri
da Dy ar, Phob e tron hipparchia Cramer, Met raga sp; y un Hes periidae de gé
ne ro y especie aún no determinados. 

1) Universidad de Los Andres, Facul ta d de Ciencias Forestales, Instituto 
Investigaciones Agropecuarias - Apartado 220 Mérida, Venezuela. 
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ASPECTOS ENTOM OLOGICOS DE L PALUDISM O EN COLOI·\BIA 

Ma rco F. Suá r ez 1) 

Se p r es en ta un panorama gene ral, en e l cual se re sumen l as activi dades en 
tomol6g icas, su conoc imi ento es encial en la lucha contra e l palud ismo en
Col omb ia. Pr e t endemos mos tra r los va cios de conoc imie n t os , con miras a 
des pe rta r i n te r~ s e n los r eci~n inici ados y obtene r su pa r t ici pac i 6n. Se 
resa lta e l prob l ema de 105 funcionarios con la fil osofía de e r radica c ión, 
acti v i dad qu e no requiere especialización sino apli cación fiel de una me
t odolog í a s imple. Cob ra vig encia la necesidad de incrementar los es t u
d ios sob r e l os mosq uitos anofeles tra nsmisores de esta enfermedad con mi
ra s a desar ro l lar es tra tegias de control. Es casos ava nce s se ha n l og rado 
en 105 úl t imos dos decen i os en el conocimi ento de l a éi on omía de los ano
f e l i nos y n ingú n a po rte si gnificativo se ha .hecho pa ra tipifi car los vec
to r es de l pa l udi smo en Col ~~b ia. 

A pa rtir de ev id en c ias ep idem iol ógicas, no ca be duda e n l os pri nci pa l es 
vec t o r es de ma l a r ia e n Co lomb ia. Estos son: Anophe l es da rl ingi, ~. nu
ñeztova ri , ~. a l b ima nus, ~. puncti macula y ~. ps e udopunc t ip ennis. S in 
embargo ex isten o t r a s espec ies aún no menos importa ntes cuyo papel e n la 
tra nsmis ión de ma lar i a es incierto y sobre las cua l es caen indicios epi
dem io l óg icos no des preci a bl es en un dado mome nto de i mport~cia local o 
es t aci onal. Asi va l e mencionar a: ~. albi t arsis, ~. med iop unc t atus, ~. 
~~en i, ~ . no roe s t ens is, ~. brazil ie nsis y ~. s trodel. 

1) Entom6 10go. Servicio de Erradica c ión de la Halaria. Bogotá, Colom
bia. 
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ECOLOGIA , BIOLOG IA y CO NTROL DE Liri omyza t rifol ii (Burgess), UN MINADOR 

DEL CRISANTEMO EN LAS AMERICAS 

James F. Price 1) 

El Liriomyza trifolli (Burgess) se ha convertido en una plaga importan
te del cris antemo (Chrysantemum morifol ium Romart) en Florida y en otras 
partes del mu ndo. E11. trifolii es similar en apariencia, biología y 
conducta al 1. sativae Blanchard y por esta razón la taxonomía de las dos 
especies se ha prestado para confusi6n. Algunas referencias en la 1 itera 
tura sobre L. munda y L. sativae en realidad se relacionan con L. trifo-
lii. Por 10 m~otros dos Agromyzidae aparecen en la literat~ra como 
plagas del crisantemo. Phytomyza atricornis Meig., un minador "serpen
tina", ocurre en las islas Británicas. Amauromyza maculosa (Malloch), 
el cual forma una mina en forma de ampolla, ocurre en Florida en crisan
temos que no reciben tratamiento con pl aguicidas. ~. maculosa ha sido 
col ectada en varias partes de las Américas. 

1. trifolii es nativo de Florida pero ahora ocurre en otras partes de los 
Estados Unidos, incluyendo Cal ifornia, Maryland, Ohio y otras zonas. Es
quejes de crisantemo infestados con L. trifol ii fueron posiblemente trans 
portados de Florida a Kenya donde la-plaga se estableci6. Otros esquejes 
infestados fueron llevados de Kenya al Reino Unido aproximadamente en 
1977. El L. trifol ii ha sido registrado ahora como plaga en margaritas 
(Gerbera jamesonii H. Bolus) en Italia, en cri santemo en Francia y en 
fríjol y guisantes en Egipto. El L. trifolii no había sido reportado en 
Sur América a principios de la década de los años setenta. 'El material 
que he examinado proc edente de Medellín pa rece ser en realidad L. trifo
lil. Esta especie posibl emente lleg6 a Colombia por vía de esquejes in
festados procedentes de Florida. 

Las hembras de L. trifolii laceran la parte supe r ior de las hojas de las 
plantas huésped~s formando mucha s punturas finas . Tanto el macho como la 
hembra se al imentan de los exudados que se forma n a partir de este daño. 
La hembra oviposita cerca de estas punturas y los huevos eclosionan en 
unos tres días. Las larvas pas an por tres instares mientras forman una 
mina en serpentina en la parte supe rior de las hoj as. Completan su desa
rrollo en aproximadamente 4 a 6 dí as y entonces cortan un orificio semi
circular en la superficie de la hoj a a través de l cual emergen para caer 
al suelo y empupar. La pupa dura una semana o más. Las hembras copulan 
1 a 2 días después de emerger y empiezan a poner huevos en otros dos días. 
Cada hembra puede colocar hasta unos pocos cientos d~ huovos. El empupa
miento, la emergencia de adultos y la oviposici 6n :. i ~ n .::!e n a ocurrir en 
las horas de la mañana. 

1) IFAS, Univ. of Florida. Agric. Res. and Education Center. Bradenton, 
Florida, U,S,A , 
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El daño caus ado por L. tri f olii en cri s ant emo con s i st i:: en la reduc c i6n de 
l a ca l ida d, e n l a ap; rici 6n de casos de bac t e r iosis y pos i b l eme nt e po r 
transm isi 6n de v irus. El vi gor de la pl a nta s 6 10 s e a f ec t a en cas os de 
infestaci ones s ev e r a s. 

Los minad o re s de l gé ne ro Liri offi )' z a f ue ron de i po rt an cia econ6mica en 
Flori da s610 en rara s ocas iones has t a e l ad ve ni mi ento y us o i n t ensivo de 
DDT en la décad a de los años cuare nta. Apar ent emente, el ampl io us o de 
i nsectici da s or gá ni cos di6 lugar él la destrucci6n de l os en em i gos na t u ra
l es de esta p l a ga. Muchos in secticidas han s ido des a rro l l ados y re g i s tr~ 
dos pa ra us o en cri s a nt emos y que han proporci onado un bu en con trol . En
tr e estos cl o rdano, li ndano, toxafeno, aldrín, paration elítico, me til pa 
rati6n, di az i non, ox ideme ton-metil, d ime toato, disulfoton, aldicarb, pe r= 
me trina, oxamil y otros. La mayoría de estos ma terial es ya no son e f ect i 
vos. Un con trol pa rcial se obtiene, sin embargo, con me til pa ration mi
croencap 5ulado y di s i ston. Menor cont rol s e log ra con oxamil y pe rme tri-
na. 

De b ido al pob re con trol obt enido con muchos compu es t os, l os minado re s se 
en cuentra n en a l gu nos cu l t i vos tal es como el " a li ent o de be bé" o "mil
fl o r es" (f1.Esoph ila ~n i c u l a ta L.) en pobl a c i one s mí n ima s cuando no se 
ap l i can insect ici das y se pe rm ite que se ej e rza la r egu l aci ón b iol 6g ica. 
En la Cos t a Occi dent a l de Fl o rida hay tres pa ra si to id es que en ci e r t as 
ocasio nes r egu l a n l a s pob l acion e s del minador e n " a l i en to de bebé" (un 
culti vo que puede soporta r una infesta ci6n baja a mode rad a). Es tos para
sito ides son: a) Ch rysono tom)' ia fo rmos a Wes t wood , un Eu l ophid a e endopa
rás i t o de l arva s; 2) Di g lyp hu s in t errned i us Gi rau l t , un Eu l oph idae ecto
pa r ás i t o de l a r vas y 3) Op i us d imida tu s As hme ad , un Br acon idae end opa
r ási t o que co:;-, p l e ta su desa rrollo dent ro de pupa. 

El abuso cen in se ctici das de ampl io espectro tal e s co.~o el me tomil pu ede 
virt ua l ment e e limi nar los pa r¿.sltos de.h. trifolii y dar lugar a poblacio

nes aún mayo res de l a s que habrTan ocurrido aún s in elu uso de los plagui 
cidas. Ot ros insecticidas también pu eden causar este efecto. -

Varios cultivares de crisantemo responden diferencialme nte al ataque de 
.h. trifolii. El minador ra ra vez coloca huevos en ciertos cultivares ta
les como "Neb-Hill". En otros cultivares de tipo "Indianapolis" los 
hu evos son colocados pero las larvas mueren rápidamente. En variedades 
tales como las del popular tipo "Iceberg", el ataq ue del minador es com
pl e to y las plantas pueden ser severamente dañadas. 

Varias prácticas cultural e s afectan las poblacione s del minador. Por ejem 
plo, gran número de minas a pare cen en plantas cul t ivadas con altos n iveles 
de nitrógeno . Los esquejes cultivados con sombra ba j a presentan fu e rtes 
infestaciones. Las hojas bajeras que se quitan al cosechar y que se botan 
en los alrededores de la plantaci6n pe rmiten la continua multipl icación 
del minador. 

Se están proba ndo y desarrollando t ~ c n i cas de man ejo inte grado de esta pla 
ga con el fín de evitar la dep end encia de los i ns ecticidas para su control. 
Este es un cambio importante para la industria de flores porque no se es
tán desarrollando nuevos insecticida s que reemplacen los antiguos a medida 
que éstos se vuelven inefectivos. 
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AS PECTOS ENTOMOLOGICOS DE ALGUNA S ARB OV IROSIS y LEIS HMANIASIS EN COLOMBIA 

Al be rto Morales Alarc6n 1) 

FIEBRE AMARILLA 

La fiebre amarilla es una enfermedad infeccionsa aguda de duraci6n breve 
causada por un Arbovirus del Grupo de los Flavivirus y que se presenta ba 
jo dos modal idades epidemiol6gicas: Fiebre Amarilla Selv~tica y Fiebre -
Amari lIa Urbana. 

FIEBRE AMARILLA SELVATICA 

En América, la fiebre amarilla selvática es una en zootia que se mantiene 
en los bosques lluviosos tropicales especialmente de Sur América aunque 
de vez en cuando se presenta en algunos países de Centroamérica. La en
zootia se ma ntiene siguiendo un ciclo primate - mosquito - primate y el 
hombre se infecta cuando accid entalmente irrumpe en uno de estos focos en 
zo6t i cos. 

En Colombia todos los años se notifican casos humanos de fiebre amarilla 
selvática, país en donde se conocen más o menos bien las áreas enz06ticas. 
Estas ~reas son: el Valle Medio del río Magdal ena, la regi6n del Catabum 
bo, los Llanos Orientales, las Selvas de la regi6n Amaz6nica y más recieñ 
t emente, en 1979, se detect6 actividad del virus en la Sierra Nevada de -
Santa Harta. 

El principal reservorio del virus en el bosque, en Colombia, es el mono 
Alouatta seniculus seniculus que los ca mp es inos conocen con los nombres 
vernáculos o vulgares de "mono cotudo", " mono bramador", "mono colorado", 
"mono aullador". En ocasiones estos primates, cuando ocurren las epizoo
tias por Fiebre Amarilla, mueren en gran canti dad como ocurri6 en la Sie
rra Nevada de Santa Marta en el año de 1979. Ex isten sospechas de que 
otros primates tales como los Aotus y Ateles y algunos marsupiales puedan 
servir también como reservorios selváticos del virus. 

Los más importantes mosquitos vectores de la fiebre amarilla selvática en 
Colombia y en América pertenecen al género Haemagogus aunque parece que 
Sabethes chloropterus puede ser también un vector eficiente especialmente 
en épocas secas cuando vendría a establecer algo así como un relevo con 
Haemagogus. 

Ocho especies de Haemagogus han sido encontradas en Colombia: H. anasta
sionis, H. andlnus, H. boshelli, ~. celeste, ~. ~~I cos p ilans, E. equinus, 
~. ianth¡n~s y ~. lucifer. De estas ocho espec i es ~e s abe que transmi
ten fiebre amarilla~. celeste, ~. equinus, ~. janthinomys y ~~ lucif~~ 

1) Bacteriólogo y Laboratorista. Instituto Nacional de Salud. Apartado 
80080. Bogotá. 
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La dist ri buc ión ho ri zonta l de algunas de estas especies es muy ampl ia y 
b n CUEnt o a d lstrl buc i 6n ve r t ical, se sabe que alg unas de ellas pu ede n 
ocur rir a ni ve l del mar y has ta 1.430 met ros de altura, de acuerd o a io 
que es actual me nte conoc ido. 

La especi e vectora m~ s eficiente y de m~s ampl ia distribución geográ fi ca 
e s ~. l~~_inomys de la cual se ha aislado el virus va rias veces en condl 
ciones naturales. 

El control de la fiebre amarilla selvática en human os se r eal iza a trav~s 
de la vacunac ión puesto que no es posible real izar la a nivel de l In secto 
vec,or deb ido a s us hábit os silvestres. 

r iE BRE AMARi llA URBANA 

e l ogent e etio16g ic o es el mis mo virus causan te de ia Fiebre Ama r ill a Sel 
v~ tica pero con ~ n c iclo dl fe re nte: mos quito - h~nb re - mos qu ito. 

En e l ca so de la modal idad ur ba na el r ese rvar l o vertebrad o es el hombre y 
e l t~ a nsm i s or un r-.os qui t o que es esencial me nte de hábito s domés ticos en 
:n ~r ica . e l Aedes ae~~. 

S O/1 muy com p l ejas y poco coroci das las caUSilS que hacen que e l virus sel
v~tico se urba n i ce pero obvi ame nte se necesita que un vertebrado humano 
p r ocedente de un ár ea ~nz ü6t ;c a y con una v iremia adecuada a rr i be a una 
Toca l idad u r ban a ~ n que est é presente el Acd e~ ~2il e n suf ic i ente den
si da d , que la cep a de 6 eci es aegypti presente en esa b rea L!rbana sea e fi
ci ~ ~ t e vector y qu e l a pobl aci6n humana sea suscept ible o no Inmune al vi 
:-u s. 

En Colo, bi a el último e p lsoo lO de fiebre amarida urbana ocur ri ó en la po 
b l aci6n de Socorro ( S a~t~nder) en el aRo de 1929 . Sin embargo, el pe--
1 i gro de la urb anizaci6n de l virus subsiste especialmente si se tiene en 
c uen ta que much as local ¡dades infestadas con Aede~ aeqyp ti s e e¡,cuentran 
muy ce rca a áre as enzoót icas de fiebre ama r i lla selvática. 

Para el año de 1949 e l vector urbano de l a f ieb re amarilla, el Aedes aegyp
!l, estaba presente en Colombia en la Costa Atlántica, Buenaventura en el 
Pacífico, los valles de los Ríos Magdalena y Cauca y la ciudad de Cúcuta. 
Posterior al aRo de 1949 se inició en el país un p rograma de control del 
mosouito de tal suerte que en el transcurso de los aRos 1961 a 1967 Co
l ombia pe rmaneci6 1 ibre de Aedes aegypti con excepción de l foco de Cú cu ta. 

Por d ive rsas razones, especialmente de orden económico, los sistemas de 
vigilancia fallaron y la Costa Atlántica se había empezado a reinfestar 
e n 1969, de tal manera que en 1976 el mosquito había invadido nuevamente 
no sólo la Costa Atlántica sino el Valle del Magdalena y aún otras zonas 
en las que nunca antes se había detectado el Aedes aegypti como Villavi
cencio en los llanos Ori entales. 

El control de la Fiebre A~arilla Urbana se realiza a través de la vacuna
ción y la el iminaci6n del Aedes aegypti. 



DENGU E 

El vi r us del Dengue es un Arbovi r us perteneci ente a los Flavivirus del 
cual se conocen 4 ti pos: Dengue 1, 2, 3 y 4. 
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El Col o~b ia el virus del Dengu e fué endém ico en el Val le Alto del Rí o Mag 
dal en a hasta 1952 cuando s e er r adic6 el vector Aedes ~tE!l y probable-
mente en otras regiones del país que estaban in festadas con este mosquito. 

De~p ué s de 1969 e l país se reinfes t 6 con Aedes aegy pti y a partir de 1971 
se ~mpeza ron a detecta r cas os humanos de Dengue 2; en el año de 1975 esta 
116 una epid em ia e n Armero (Tol ima) por Dengue 3 y parece ser que en 
F ,78 ~e introdujo al país el Dengue 1. 

En Amé rica el único vector conocido del virus del Dengue es el Aedes aegyp-
.!l. 

EN CEFALITIS EQUINA VENEZOLANA 

El virus de la Encefa lit is Equ ina Venezolana pertenece a l g~ n e ro Al pha vi
rus o grupo A de los Ar bovirus. Se conoce n dos mod al idade s epid emiológi
cas: Encefa l itis Eq u ina Ven ezo lana, tipo enz06tico y Encefal itis Equina 
Ven ez o l an a, ti po e pidemo - epizoótico. La pri me ra se mant iene en los bos 
qu es siguiendo un cicl o mosqu ito - animal silvestre - mosqu ito y el hom-
bre se inf ec t a cu ando i rrumpe en el ciclo silvestre, Este virus es pat6-
9" no para e l ho.nbre pe ro no para los equinos. Ocasionalme nte y bajo cir
c unstan cias especiales se pu ede presentar en forma ep id ém ica. 

Los vectores de l virus enz6ót ico son especi es de mosquitos de género Culex 
subgénero Me lanocon ion y los r es e rvorios en e l bosque son es pecialmente 
r oedo r es . Los Gr upos de Virología y Entomolog ía del Instituto Nacional 
de Salud ha n podido detectar e n Colombia vari os focos e nzoóticos del virus 
de la Encefalitis Equina Venezolana. 

En la modalidad epidemo - epizoó t ica de la Encefal it is Equina Venezolana 
el virus presenta un ciclo mosquito - vertebrado (h umano - equino) - mos 
quito. Estas epid e~o - epizoótia s se pres e ntan en fo rma de brotes de cor 
ta dura ción y una vez que estos brotes terminan el vi rus desa parece sin -
que se s epa en donde se mantiene e l virus en los pe ríodos inter - epidémi 
coso El virus epidemo - epizoótico es pat6geno para el humano y los equl 
nos. El virus se ha ai s lado en varias especies de mosquitos; en Colombia 
las especies principal mente involucradas son Pso rophora confinnis, Aedes 
taeniorhynchus y algunas esp ecies de género Manson ia . 

LEISH MAN IASIS 

Las diferentes especies de Leishmania responsables de la etiología de las 
entidades patol6gicas denominadas Leishmaniasis visceral, cutánea y muco
cután ea son transmitidas por especies de un pequ eño díptero de género 
Lutzomyia (Diptera - Psychodidae) que en nuestro país los campesinos co 
nocen muy bien con diferentes nombres vernáculos como "capotillo", "priñ 
gador', "manta blanca", "agui 1 ita", etc. -



-~ DO 

El ciclo evolutivo de la Leishmania es insecto - animal silvestre - insec 
to pero el hombre se puede infectar cuando penetra en este ciclo. Las es 
pecies de insectos pertenecientes al género Lutzomyi a se encuentran en C~ 
lombia . a alt u ras que van desde cero metros a m~s de 2 .500 metros sobre el 
nivel del mar. Aunque en nuestro país se han encontrado m~s de 100 espe
cies de Lutzomyia probablemente apenas una décima parte de esas especies 
sea vectora eficiente de alguna o algunas especies de Leishmania. 
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ASP ECTOS ENTOMOLOGICOS DE LA EN FERME DAD DE CHAGAS EN COLOMBIA 

María Cristina Fer ro de Carras quil la 1) 

La enfermedad de chagas o trypanosomiasis suramericana es una zoonosis 
producida por Trypanosoma cruz! y transmitida por triatomineos (Hemipte
ra, Reduvidae) que en nuestro país se conocen con el nombre común de pi
tos. Ocurre en América Central y Sur América principalmente en poblacio
nes rurales donde el hombre vive en casas de barro con techo de palma muy 
cerca a los vectores y animales reservorios. 

En Colombia aunque se han reportado por 10 menos 15 especies de triatomi
neos, siete de ellas infectadas con l. cruzi, la especie más común y sin 
duda alguna el vector principal es Rhodnius prolixus. 

1) Microbióloga. Instituto Nacional de Salud. Aparta¿~ 80080 Bogotá. 
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