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EL BAR REI4ADOR DI: LA r1ALANGA Cacographis osteolalis 
Le derer (Lepidoptera: Pyralidae) 

l!éctor Achicanoy L. 
r.A., ICA - San i dad Vegetal "Tulenapa", Chi gcir"dó - Antioquía. 

Con el objeto de conocer algunos aspectos sobre la bio
logía. hábitos y daño del l>a"!" renador de la malanga, así como 
de buscar alg\,lnas ; .. edid:ls de control se realizó este trabajo 
en el Centro ExperimEntal "Tuler>apa" en Chit'0rodó (Ant). 

El insecto se registró en Colombia sobre malanga (Xan
thosoma sagittifolium Shott) en los municipios de Chigorodó, 
Apartadó y Turbo en Urabá. Hasta el momento no se ha observa 
do sobre otros huéspedes, ni se conoce su existencia en otras 
regiones. 

Los huevos son de forma redondeada, algo aplanados y de 
color ~ojo;miden en promedio 2mm de diámetro;son depositados 
individualmente en el env~s de las hojas. Tienen un período 
de incubación de 4 a 6 días. Las larvas completamente desa
rrolladas son de color blanco sucio y con la cabeza oscura; 
miden de 40 a 50rnm de largo. El períoJ o larval dura de 30 a 
~8 días, atrave sando por 5 instares. Durante el estado de pre 
pupa, la larva mide 22 a 26mm de lar~o. La pupa de tipo ob- -
tecto es de color caoba-claro, y alcanza aproximadamente 20rnm 
de largo. Se forma genera lme nte en el rizoma de la planta y 
en raras ocasiones en la base de los pecíolos. El período pu 
pal dura 12 a 18 días. -

Los a d ultos ti e nen coloración dorada dorsalmente y blan 
Ca ventralmente. La hembra tiene una expansión alar de 35mm
~ una long itud de 12mm a proximadamente;el mac ho e s más pequ~ 
no. 

... 
Las larvas atacan prefe riblemente la planta jóven de la 

rnalan ga ocasionando da nos de consideración. En alg unos casos 
llegan a destruirla totalmente debido a la formación de túne 
les en los cogollos y peciolos y a las ealerías en el rizoma. 
Ll uso de las semillas sanas, la destrucción de socas y una 
buena limpieza de los sitios vecinos al cultivo, han ejerci
do un buen control de la plaga. 



METono PARA LA CRIA r1ASlVA DEL PARASlTO DE 
HUEVOS Telenomus alsophilae 

Alex E. Bustillo 

2. 

LA., Entomólogo. Estación Experimental "Tulio Ospina" lCA. 
Apartado aéreo 51764. Medellín. 

El p~rásito d e huevos Telenomus alsophilae Viereck (Hy
menoptera:7 Scelionidae) fue introducido a Colombia desde los 
Estados Unidos entre Abril y Junio de 1975 con el fin de ensa 
yarlo en el control de una plaga forestal, el medidor gigante 
del ciprés, Oxydia trychiata ( Guenée) (Lepidoptera : Geometri
dae). En su habitat natural el !. alsophilae parasita el Al
sophila pometaria (Harri s ) (Lepidoptera: Ge ometridae ) yesun 
factor importante en la supresi6n de los brotes de este inse~ 
to en plantaciones forestales en los Estados Unidos. 

Para la producción masiva del T. alsophilae se procedió 
como sigue. Del campo se cOlectaron-diariamente polillas del 
O. trychiata, las cuales se confinaron en jaula s de 40 cm de 
rada con marcos de madera y paredes de anjeo. En el interior 
de éstas se colocaron tiras de papel encerado para que las _ 
polillas ovi positaran. Diariamente se retiraron las posturas 
de la jaula, para ponerlas en contacto con l os parásitos. 

Los adultos del r, alsophilae se mantuvieron en recipie!! 
tes de plástico transparente de 2 cm de diámetro por 3,5 cm 
de alto;y a la tapa del recipiente se le hizo un orificio de 
1,0 cm de diámetro, el cual s e cubri6 con tela de nylon muy 
flna para evitar el escape de los parásitos y proveer airea
ción. Los recipiente s con los parásitos se guardaron en un 
desecador a una temperatura promedia ambiental de 22 0 C y una 
humedad constante del 76 %. Esta humedad se 10gr6 colocando en 
l a ba3e del desecador una capa de cloruro de sodio saturada 
de agua. 

Lo s parásitos adultos s e alimentaron con una solución de 
miel de abeja al 40%, aplicada en trozos de al~odón de dentis 
tería. En el laboratorio la e f iciencia del parasito sobre los 
huevos d-el O. trychiata es del 100 %. Demora siete minutos pa 
ra parasitar un huevo y se calcula que en un recipiente con-
10 ~ Y 5 O puede para sitar a 300 huevos diarios. A la tempe
ratura de Bello CAnt.), el desarrollo del parásito demora u
nos 25 días. 

El adulto del parásito en el laboratorio, sin faltarle 
pI alimento, puede vivir hasta 13 meses. Los costos 'de produ 
cc i 6n de la avispita son muy bajos, se e stima que se pueden
obtener 1.600 r. alsophilae al costo de un peso colombiano, 
suponiendo que se colecten 2.000 polillas diarias. Bajo estas 
condiciones es posible producir 15'000.000 de avispitas por 
mes. 



EVALUACION DE PERDIDA DE PE SO DE GRANOS DE MAJZ ALMACENADO 
PO R DAÑO DE Sito t ro ga cer eal ell a 

Adolfo Troche z 

3. 

l.A., Entomólogo. Di visión de Sanidad Vegetal , I CA . Palmi r a . 
Apartado aéreo 2 33, Palmira . 

E l pres e nt e t rabajo se realizó bajo c o ndic ion e s d e lab~ 
ratorio en e l Centro Experimental "Pal mira" del JeA, y tuvo 
como o bjetivo e v aluar la pérdida de peso de gr a nos de ma íz 
almacenado por el ataque de la polilla Sitotro ga c ere a l e l l a 
Olivier ( Lepidopter a: Pyralidae) . 

Los r esultados indican que una sóla lar va durante su c~ 
clo consume un promedio de 32 , 17 mg , que corresponde a U~, 
7,5 5% del peso promedio del grano sano,que es mas baj o q ue el 
indicado por Gerberg y Go l dheim ( 195 7) , quienes sefialan una 
pér dida promedia por gramo de 10 , 1 % debido a la aliment ación 
de la larva . 

EL GUSANO ROSADO CO LOMBIANO CSacadodes p yralis) 
CLepido p t e ra : Noctuidae ): OBSERVACIONES PRE LI MINARE S SOBRE 

FECU NDIDAD , FOTOTROPISMO y DORMANCIA 

Ingeborg Zenner de Po lanJa~Orlando López 
Té c nicos Programa de Entomología, leA, Tibaitatá y Motilonia 
r espectivamente . 

El presente trabajo tuvo por objeto hacer observaciones 
r elacionadas con la fecundidad , foto tropismo y dormanc ia del 
r,usano rosado colombiano , Saca dodes pyrali s Dyar. Con tal fi~ 
~e observaro n huevo3 colectado~ e n el campo y obtenidos a par 
t i r de he~bras capturadas en fuentes luminosas; se relacionó
l ~ fluctuación de l número de i~dividuos atraidos por la luz e 
l':ctr'ica durante tres meses y med io con la p~€'cjpitación y -

-l ils fa3es de la luna durante ese perí odo , y se determinó la 
duración del estado pupal en pupas obtenidas de larvas col~ c 
t d as e n diferentes fechas . Todos los estudios se llevaron ¡ 
Cd o cn el Cer. t ro r:xpel~imental "Hotilonia" y er. la zona Algo 
do n era Co dazzi - Valledupar , durante la cosecha de 1975-76. -

Los resultados indican que el porcentaje de eclosión de 
l?s huevos obtenidos de hembras capturad2.s en fuentes lumino 
s~~ , y obs ~rvadas bajo condiciones de laboratorio es mucho -
IIIcl s a l to que aquel que se obtiene de huevos traidos dLl campo; 
cOn promedios de BG ,2 9\ y . 57,37\ respectivdmente. 
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La luz utilizada en este es tudio atrajo un mayor número 
de machos que de hembras. Estas últimas ya hablan sido fecu~ 
dadas pero aparentemente no habían ovipositado. L~ mayor o me 
nor actividad ~e vuelo de los adultos pudo r e lacionarse con -
las fases de la luna, observándose un incremento durante el 
cuarto crecien~e y una disminución hacia la fase de luna lle 
na. Otro facto r importante en la eme r gencia de lo s adultos 
~s la precipitación. 

Se comprobó " 'e la pupa del ~. pyralis pu ede entrar en un 
estado inactivo que permite al insecto la supervivencia de 
cosecha a cosecha, y con base e n los resultados de la dura
ción pupal y observacione s adicio nales se establece la hipó
tesis que este es tado inactivo corresponde al fenómeno de dor 
mancia, inducido probablemente por factores ambientales como
prec ipitación y disponobilidad de alimento, y que estos mis
Jn0S factores al volverse favorables terminan la inactividad. 

Pos . Syllepsis sp . CLe pidoptera: Pyralidae) NUEVA PLAGA DE 
LA CURUBA DE CASTILLA EN BOYACA ' 

. Efraín Ariza C., Alvaro F. Rojas S., Rodrigo Vergara R. & 
Adolfo L. Vare la 

Contri b ución de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombjl, Apartado aéreo 1094 , Tunja, Bo yacá . 

. Desde mediados de 1973 se re gistró en las zonas produc
toras de curuba d e Castilla en Boyacá , l a presencia de un i~ 
secta perforador de la flor. Inicialmente éste fué identifi 
cado como Pyraus ta sp. c e rca a perelesans Hampson , pero el 
mismo ins e cto, más tarde, fué identiflcado por D.C. Ferguson 
~el"S[L-IIBIII en Washington como probable Sfllepsis sp. La 
lncldencia del daño se acentuó en los años slguientes y en 
197~ se inicia~on en la Facultad de Agronomia de la UPTC una 
serle de estudlOs básicos tendientes a la búsqueda de solu
cione s al pro b lema. 

Durante cerca de 12 meses , entre 1974 y ' 1975, se visit! 
ron las zonas productoras en los municipios de Tunja, Nuevo 
Colón, Sotaquirá, Ventaquemada, Tibana y Jenesano, y en elloS 
se eval~ó la incidencia del daño, obteniendo un promedio ge
neral del 60%. 

El iclo de vida de la plaga p uede resumirse así: Hueva: 
11 días;" larva: lS días; pupa: 20 .1ías y adulto: 9 días. la 
duración prom~dia total fué de 55 d ías. 
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El insecto reduce la producción en más de 60%, causando 
los ' mayores daños en el período de floración. 

PLAGAS DE ¡ ... ,AIZ AU1ACENADO EN ZONA S DE BOYACA 

Cupert,ino Paé z ~10 ntoya , Carlos Julio Serrdno Jaimes, 
Roé~igo Vergara Ruiz G Ado lfo León Vare la López 

~ontri bución de l a Universidad Peda gógica y Tecnológica de 
Colombia , Apartado aéreo 1094 , Tunja, Boyacá. 

Este trabajo sobre insectos p lagas del ma~z almacenaqo 
en zonas de Boyacá , se efectuó en los laboratorios de Ento
mología de l a Facultad de Ag ronomía deTunja, UPTC , durante 
nueve meses a partir de Junio de 1 975 . 

El obj ~ tivo de l es tudi o fue el de contribuír al conoci
miento de los insec tos plagas del maíz almacenado, sus hábi 
tos alimenticio s , su :-,Iorfol()~ía , las características de los 
daños que ocasionan, su re pr oducción y el comportamiento de 
cuatro de las variedades más usada s en la r egión a l ataque 
~e ellos . 

Se recolectó maíz infestauo e n l~s diferentes zonas del 
Departame nto y se d istribuyeron en rec ipientes apropiados pa 
ra permitir e l desarrollo de las plagas y detectar las espe~ 
cie s de ~ayor incidencia en cuanto al daño y la población. 

A partir del cuarto mes de tomad as las muestras se obser 
Varo n c omo princi pales plagas el r,o r gojo del tri go, Si toEhi-
~ grana r ius L., el gor gojo volador, Pagiocerus f r o ntall s F. 
el gorgojo r ojo de l a har ina , Tribolium castaneum(Herbst ), la 
POlilla de lo e granos, Sitotroga cerelella Ollvler , el barre 
nador men~r de los granos , Rhizoperta dominica F ., y el áca~ 
ro ~carus s i ro L . Con excepción de los dos 51 timos estas es
P~cles se utilizaron para realizar un estudio sobre su capa
~ldad alimenticia y la posible resistencia de los maíces Ca
Cahuazintle, Cacao , lCA V 505 Y Por ba , encontrando al ~inali ;ar el estudio que por su voracidad pueden clasificarse así: 
_' frontalis, S. cerealellat , ~. granarius y T . castaneum. 

d - Se realizaron conteos periódicos s o bre número de granos 
~nados, número de insectos vivos y muertos, peso del mate

~~al y diferencias de peso. Se hicieron cinco lecturas a par 
t~r7 del 17 de Noviembre de 19 75 hasta el 15 de Febrero de -

6, o sea a los 15,. 3-0,. 60 Y 90 dS.as. 
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Posteriormente como estudi o a dicional se lle vó ~ cabo u 
na prueba de g e rminac i ón y de vigor germi nat i vo d e l maíz a ta 
cudo por los insectos tanto e n caj a s de Petri como e n p l a tos 
plásticos provistos con a ser r í n y a r ena. 

En cuanto a la r esistenc i a de lo s maíce s estudiados, 
aGnque no s e pre s e ntaro n diferenc i as s i gnificat i vas, el orden 
de re s istencia fu¡ : Ca cahuaz int l e, ICA V 5 05 , Porba y Cacao. 

RESISTENCI A DE TRES VARIEDADES DE FRIJOL AL ATAQUE DE 
DOS PLAGAS DE GRANOS ALMA CENADOS 

J orge Humberto Mojica T .) J o sfi Rub¡ n Morales Cely, 
Rodrigo Ve r gara Ruiz & Adolfo León Varela López 

Co nt~ibuc ió n de la Universidad Pedagógica y Tecnológic a de 
Co l ombia , Apartado a¡reo 10 9 4 , Tunja . Boyacá . 

Bajo condiciones de ' almacena~iento , en el Laborator io 
de Entomolog í a de la Facultad de Agronomía de la U. P . T .C. en 
Tunja, se r eali zó un ensayo con el objeto de establecer el 
orden de c omportamiento de las variedades de fríjol, Cua rzo 
ro jo , Sangretor o , y Diacol Andino , consideradas como repr e 
sen tativas y mayormente distribuídas ¿ n las Zonas de Boyacá, 
al ataq~e de los go r gojos Acanthoscelides obtectus (Say )( Br~ 
c hi dee ) y Sito philus granarius (L. ) (Curculionldae ) . 

Se r ea l izaro n dos experimentos , en el primero los reci 
p~entes fue r on cajas de madera y en el segundo tarros plás 
tlCO S y se hicieron en total nueve conteos periódicos s o b re 
c a nt idad de insec tos vivos, muertos , granos dañados y nGmero 
d e pe r fo r aciones por gr ano, para determinar e l comportamien
to d8 l o s gorgojos . La temperatura y la humedad fueron vari~ 
b l es . 

Asf a aumentos graduales de la temperatura se observó 
un incremen t o en l a población de las especies. Este incremen 
to f ue má s signifi cativo en la var iedad Cuarzo rojo que en 1 
la s otras va r iedades . 

Los r esultado s comprobaron que el S: granarius ,' no c a u
saba d a ño alguno e n l as variedades de fríjol , mientras que el 
~. obte ctus, actuó como pla ga limita nte ; de acuerdo con los 
resultados las var i eda de s Sangretoro y Diacol Andino s on las 
menos afectada s . 

Como estudio complemen t ario, par a c o noc er la infl uenci a 
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del daño en el poder y vigor germinativo de las semillas, se 
llevó a cabo pruebas de germinación en cajas de Petri · y pla
tos pl'stico~ con arena, obteni~ndose que los granos con ma
yor número de perforaciones presentaban un porcentaje de ge~ 
minación casi nulo, y cuando ge r mi naban las plántulas eran 
débiles con el sistema radicular y la parte aér8 a de menor 
tamaño que en el testigo. 

FLUCTUACION POBLACIONAL DE SIETE COLEO PTEROS 
EMPLEANDO TRAMPA LUZ 

~oque Carrilo Candela , Ramiro E . Pinilla Mo nroy, 
Rodri~o Ver gara Ruiz ~ Adolfo L. Varela López 

El presente ensayo que tuvo una dur a c ión de 12 meses sé 
realizó en predios de la U. P . T .C. de Tunja,(Boy,), entre A
bril de 197 4 y Abri l de 1975. 

Con el fin de de t ermina r la fluctuación poblacional de 
lus especies coleoptera fotopositivas más frecuentes en la 

.región y o b tener su re spect iva identificación, par a que en 
base a futuros est udios se planifique adecuad a mente su con
trol. Para ello se utilizó una trampa de luz con tubo fluo 
rescent e de luz blanca . 

Se l ogró dete r minar la pres e ncia y establecer la fluc
tuación de la población de las siguientes especies de coleo~ 
teros: 

Phanaeus sp . ( Scarabaeidae) 
Dyscl netus sp . (Scara baeidae) 
Ancognatha . scara baeoides Burmeister (Scarabaeidae) 
Genu$ c e rca ?hobetus Le Cante 
Podischnus sp . ( Scarabaeidae) 
Rha ntus vl cinus Aubé ( Dyti scidae) 
Sil p ha caycnnensis Sturn ( Silphidae) 

De todas las especies se estudiaron sus características 
morfológicas y taxonómicas , y la fl uctuación de poblacion . se 
relacionó con temperat ura, humedad relativa y · precipitación. 

. Mediante l a observación de la fluctuación de las pobla
Clones se pudo apreciar que la es pec i e A. scarabaeoides se 
~resent6 con mayor frecuencia e incidencia todo el año, seguí 

l
a por Dyscinetus sp.; estas dos especies se reportan como -
as d~ mayor importancia económica. 
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Al analizar la relaci6n de la fluctuaci6n pob lacional 
con ' los factores atmosféricos se encontró A. scarabaeoides, 
Dyscinetus sp. y S. cayennensis, tienen una directa relación 
COn las tluctúaciones de la tem peratura y la especie ~. vici
nus está relacionada directamente con la humedad relativa y 
ra-precipitaci6n. 

EfECTO DE LA IIUHEDAD DEL GRA;W E;~ LA SUPERVIVENCIA DE LAS 
POBLACIONES DE Sitophi lus oryzae' 

Bertha AlO:,lía de Gut iérrez & Fulvi a García R. " 
Contr ihuci6n del Pr ogr ama de Est udios para Graduados en , 

Ci e ncia s A~rarias Ul -IéA y del programa de Entomología del ICA 

" Técnicos Prop,raf¡\a <..le Entomolo g ía. ICA Palmira. 

Con el f in de determinar un ran go de humedad en granos 
de maí?, a rroz y so r go pa,rd alrnacenami-=nto , que c ontribuya a 
una menor incid encia d e l gorgojo de l arroz, Sitophilus oryzae 
(L.)( Co l eoptera : Curculionida e ) y no afecte s u g ermi naci6n , 
se realiz6 el pr esente estudio e n el Laboratorio d5 Entomol~ g:Ía del C . L . "Palmira", bajo una t emperatura de 24 C y un a 
lI. R. de 7 G% . 

El mate rial del est udio se desinfest6 y f u é llevado me 
diant~ a j ustes a G niveles seleccionados de humedad, 10% - 11-
12-1 3-1 4 y 15 %, mas un testi go para cada grano . Cada trata -
miento se replicó 5 veces y cada muestra se infestó con 10 pa 
reja s del gor gojo, l os cuales se dejaron e n el grano 8 días -
para gar a nt iza r oviposici6n . 

Se encontr6 qu e los nive les de humedad ensayados no ln
fluy ~ron en la supervivencia de la poblaci6n inicial, al me 
nos en l os a prif¡\eros días en que se mant uvo los adultos in
festando el grano. En los gr anos infestados bajo c ada uno de 
lo s niv e l e s de humedad , si se e ncontraron modificacione s y ~ 
l os r esultados indica n q ue: 

a.- La h umedad del 10% r estring i 6 e n alto grado el desarrollo 
norma l de la poblaci6n de Sitophil us . 

b. - El contenido <..le humedad del grano influy6 en una relaci6n 
dire cta e n e l desarrollo de la pOblaci6n del gorgojo del 
arroz, es decir a mayor contenido d e h umedad mej or désa
'['rollo. 

c.- La mayor emergencia de Sitophilus ocurri6 entre 41 y 49 
d ías hecha la infestacion de l material . Este dato pe rmi-
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te confirmar la s observaciones hechas sobre la duraci6n 
del ciclo de vida de huevo al adulto que fué de 39-41 días. 

d.- El secamieóto del grano a 30 0 C no afect6 el poder germ1na 
tivo aelc s e~ilIa.Se presenta si disminuci6n en la ger~ 
minaci6~ luego d e haber soportado la semilla daño de Sito 
ohilus. 

LA r:COLOGTA y C O~·íPORTA H ENTO DE LOS ADULTOS DEL CUCARRON 
Podisch nus agenor 

William Eberhard 
Profesor, Depart amento de Biologia, Universidad del Valle 1 

Apartado aéreo 21 88, Cali . 

Adultos de Pod ischnus a ge nor(Coleopte ra: Scarabaeidae
DYnast i na e ) con s truyen tú ne l es e n los tallos de la caña de a 
zGcar, lo s cua les utili zan pa r a alimentaci6n y vivie n d a y sr 
tio de a pa r c;amie ntc . J\r.,bo·s se xo s ini c i an t úne l es , pero los -
macho s nr o babler,le nte l o ha c e n c o n más f r e cue ncia . Los machos 
Sueltan' un o l or pe ne t r a nt e que a trae a ambos sexos . S i llega 
una hem br a el macho le per mi t e pe ne trar al túne l y a veces 
es cc ~ ulac~ , pe r o s i l l e~a u n ma c ho ~e entabla pe l ea . Los cuer 
no s de l o s ~a chos s irve n como a r mas efec t i v a s e n los combates~ 
Las hembr as y ma c ho s "mcllor es "( cuernos po c o uesa r roll ados) 
se de sp l a z a n r.1á s entre t úne l es q ue l os machos " Inayores " (cue r 
no s b i e n desarrol l ados ). Ma chos me nores fue ron má s comunes -
al princi pio y a l f i n de l a t emporada que e n la mitad. 

ASPECTOS ¡nOLOG ICOS OC LOS ADU LTO S DE fli ppo dami a converg ens 

... ' :e l ba 
Es tud i a nte, Depa r tame n t o d e 
Apartado a éreo 218 8 , Cali . 

o d ri g ue z R. 
Biolog í a , Univ e rsidad d e l Valle, 

En ~ s tc tra ba jo s e est ud i a ron ba jo condiciones d e la bo
ratorio a l guno s a spectos bi o16 g icos del pr e dator Hip podamia 
conver"eos Guer'n-M~neville(Coleoptera : Coccinellidae) ali
ment~ndose tanto de l a rva s como adultos con huevos de Anti
t eu c hus triptcru s (F.) (I!em i ptera : Pentatomidae) . 

Los resultado s indica~ que l a capacidad predadora de hem 
bras y machos, de acuerdo con la c 4ntidad cte huevos consumi--
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dos durant e s u vi da ad ult a es d e cinco huevo s po r dí ct de vida 
para las hembra s y de 2 , 5 para los machos . Re l acionando el p~ 
so de los huev.os 6omidos con pe s o de á fido s, s e calculó que 
hembras que viven un promedio de 64 días pueden comer 4.608 
á f~dos grandes, 6.400 áfidos medianos y 9 . 600 pequeños. Obser 
vaciones hechas en un ambiente exper imental estandar sugiere~ 
que los cucarrone s tienen una tasa de predación tope , sobre 
la cua l no comen má s , y que cuando la de n s idad de comida es 
ba ja, amplian su búsqueda. Factores como noche, oscurid~d y 
día no afe c tan la ta sa de predación. Se encontró una r e lación 
directa entre el número de hue vos de chinche consu~idos por 
hembra y el número de h uevo s que ella puso , pero esta r ela -
ción no fué siempre constante . Se determinó además que la s 
h embras tienen una al ta c apacidad reproductiva y que la efi
ci~ncia de desarrollo ecológico es aproximadamente del 32%, 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL C0l1PORTAMIENTO DE 
-Rhyncophorus p~ lmarum y Metamasius hemipterus 

en l a ca ña de azúcar 

Guill ermo Arango S. & Daniel Rizo O. 
Estudiantes, Departamento de Bio log ía, Univers idad del Va lle, 
Apartado aéreo 2188 , Ca li. 

. :.os curculiónido s Rhyncophorus palmarum y Metamas ius he
mlpterus (Cole o ptera ) re por t ados en COlomb i a, especlalmente 
en el Valle del Cauca como plagas de l a caña de azúcar, pro 
ducen el mayor daño e n estado l arval , ya que la hembra pone 
los huevos en la parte i nterna del tallo aprovechan do heri -
das producidas por insectos u otro s ag~ntes . El daño es en la 
parte rad icular o sea parte vital de l a planta; la l arva de 
vora este tejido causando deficienc ia en la producción o la 
muerte, además de permitir la entrada de otros a gentes noci~ 
vo s . En este estado del insecto e l control se hace díficil 
por lo tanto resulta más e fectivo el control sobre el adulte. 
Para ello se 'requi ere conocer el comportamiento y otros fac~ 
tares de la biolo~ ía del insecto. 

El control por medi o del trampeo ha resultado ser el má s 
e ~ i~az y de bajo costo. Los materiales que se utilizaron en 
este trabajo fueron: trampa s de guadua de un só lo bolsil lo(ca 
noas) cargadas con cebo consistente en 180 gramos de bagazo -
de caña impregnada de miel de purga diluída en agua al 33% y 
25 gramos de levadura. Se usaron juegos de 10 trampas con una 
d~s~anc~a entre sí de 3 m.,y varios juer,os en los diferentes 
s~tlOS o lotes de caña. Las Lrampas se colocaron afuera y a-
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dentro de lo s lotes para poder medir la presencia de los cur
culionidos; las rev~s~ones se hi c ieron cdda tres días a igua
le~ horas. 

Se enc~ntró que ~. hemie!erus es menos exige~te en cu~~
to a la cal~dad del c~bo ten~endose en cuenta la ~ermentac~on 
que incide en la captura de ambas especies; la distribución 
de machos y hembras de ~. hemipterus es igual adentro que a
fuera de l qs lotes. 

La edad de la caña es factor determinante en la penetra
c~on para ambas especies. La disTribución de ambas especies 
dentro de un lote en un momento determinado es díficil saber 
la por la técnica de trampeo, porque hay influencia de facto 
res ecológ icos desconocidos que causan variación en el com 
portamiento. 

Se encontró además que la variedad de la caña no es fac 
tor determinante en la captura de estas especies . 

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA TRANSMISION VERTICAL DEL 
AGENTE CAUSAL DE LA HOJA BLANCA DEL ARROZ EN SU 

VECTOR Sogatodes orizicolus(Muir ) I 

Valen tí n Lobatón Gonzaléz & Gerardo Martinéz López " 

, Apal~te de la Tésis "Algunas relaciones biológicas insecto-
planta-patógeno en la enfermedad hoja blanca del arroz" pre 

Sentada por el Autor principal al Programa de estudios para -
Grad uados UN-ICA para optar el título M.S. 

" Respectivamente: I.A.,M.S., Programa de Entomología del lCA; 
r. A. , Ph.D . Laboratorio de Virología lCA. 

E"ñ trabajos realizados en el Centro Experimental "Tibai 
tatá " del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ' con el fiñ 
de estudiar algunas de las relaciones entre ~l agente causal 
de la hoja blanca del arroz (ACHB), su vector el delfácido 
~ogatodes orizicolus(Muir) {Homoptera: Delphacidae) y plantas 

e arroz (Oriza sativa L.) de la variedad susceptible "Blu
b.?nnet 50", se hicieron algunas observaciones sobre la trans 
~lsión vertical del ACHB y el S. orizicolus. Los resultados
~ndicaron que en la progenie de machos inoculativos X hem- " 
ras inoculativas se presentó un promedio de 79,7% de insec

~os que transmitieron el ACHB sin haoer tenido la oportunidad 
e alim~ntarse sobre plantas enfermas . En este grupo 51,6% de 

las hembras transmitieron la enfermedad, mientras que sól o el 



12. 

29,0% de las machos lo hicieron y el porcentaje de transmisión 
por ninfas fué de 19,3 %. Cuando se evaluó la transmisió~ ve~ 
ti~al de la pr.ogenie de machos no portadores X hembras ~noc~ 
lativas el promedio de transmisión fué de 21,9% discriminado 
en 69,7%, 11,0% Y 22,3% para hembras, machos y ninfas respec 
tivamente. Estos resultados indican una mayor eficiencia de 
transmisión de las hembras y sugiereQ,como es el caso de o~ 
tros · patógenos trnnsmitados propagatívamente por insectos, 
que l a habilidad para transmitir el ACHB está controlada gen~ 
ticamente. ~ No se observaron casos de transmisión del ACHB en 
la progenie en cruces de machos inoculativos X hembras no po~ 
tadoras indicando. q~e no hay transmisión a través del esperma. 
En la progenie de machos no portadores X hembras no portadoras 
tampoco se presentaron casos de transmisión. 

CICLO 9IOLOGICO y HABITOS DEL Perkinsiella 
saccharicida ,PLAGA DE LA CAÑA DE AZUCAR! 

Jaime Pulido F. 'Ingeborg Zenner de Polania" 

, Contribución del Programa de Estudios para Graduados en 
Ciencias Agrarias Ul-J-ICA y del pr'Dgrama de Entomología del 

ICA. 

" Técnicos Programa Entomología, ICA. C.E. Palmira y Tibaita 
tá respcctisamente. 

Ln el Laboratorio de Entomologi~ del C.E. Palmira, bajo 
una temperatura y humedad relativa promedia de 24,8°C y 68 ,19% 
se estudió el ciclo de vida del Perkinsiella saccharicida 
Kirkaldi CHomoptera: Delphacidae), plaga pontencial de la ca 
ña de azúcar en el Valle del Cauca. En forma complementaria
se hicieron observaciones de campo encaminadas a determinar 
algunos hábitos del insecto y a reconocer sus enemigos natu 
rales. 

Los resultados indican que las hembras colocan 83,12% de 
las posturas en la nervadura central, en la parte basal del 
haz de las hojas y que prefieren las hojas int~rmedias de la 
planta, Los huevos son elongados, cilindricos y ligeramente 
c~rvados; miden en promedio 1,12mm de largo por O,37 ' de ancho; 
su periodo de incubación es de 14!1 día. Las ninfas pasan por 
cinco instares cuya duración promedia es de 5,6; 3,9; 4,5; 7,0 
Y 9,2 días. Los adultos miden en promedio 5,21mm de largo y 
1,79mm de ancho. Las hembras poseen el abdomen de color ama
rillo pálidO apajizo, con una raya ventral oscura que corres 
ponde al ovipositor, única diferencia con el macho. La longe 
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vidad de las hembras es mayor que la de los machos; copulan y 
ovipositan a los 5 y 9 días despu¿s de la emergencia respecti 
va~ente, colocando de uno a nueve huevos por postura con un -
prOmedio de 3,31 La mayor densidad de huevos y de adultos se 
observó en caña de cuatro meses de edad; en suertes de más de 
8 meses ya no se observaron posturas . 

. Como parásito de huevos se encontró un himenoptero de f~ 
milia Mymaf'idae el cual ejerce un parasitismo promedio del. 
11,3%. Los ~ huevos parasitados presentan primero una coloración 
roja intensa y luego se tornan oscuros. También se observaron 
con relativa frecuencia huevos de la plaga afectados por un 
predator, posiblemente una chinche, cuya acción puede ser i ~ 
gual o mayor ~ la del parásito. 

LPOCA CRITICA PARA EL CONTROL DEL LORITO VERDL 
EN EL CULTIVO DEL FRIJOL 

Luis Antonio Góm~z L. , Rafael Valderrama H. ' 
Feliciano Avalos Q." & Aart van Schoonhoven'" 

, l.A. Asistentes de Investigación. Entomología de Fríjol,CIAT. 

" l. A. Entomólogo. Prúyecto -Fríjol-CRIA-I-La Malina (Perú). 
Becario en adiestramiento. Entomología de Fríjol, CIAT. 

'" Ph.D. Entomólogo asistente. Programa de sistemas de pro
ducción de Fríjol. Centro Internacional de Agricultura Tro 
Pical,CIAT. Apartado aéreo 6 7-13, Cali, Colombia. 

Teniendo en cuenta la incidencia del lorito verde del 
fríjol, Empoasca kraemeri Ross y Moore(Homoptera: Cica~ellidae), 
y el tipo de daño que este causa en fríjol ( Phaseolus vulgaris L), 
Se programó un ensayo durante dos períodos secos, Julio-
Agosto de . 1976 y Lnero-Marzo de 1977, para determinar el pe-
ríodo d~ desarrollo de l cultivo más susceptible al ataque del 
lorito verde,. El período vegetativo del fríjol se dividió en 
Cuatro etapas: 1- Germinacion y crecimiento vegetativo; 2-
f~oración; 3- llenado de vainas y 4- maduración. Los trata -
mientos consisterion en proteger químicamente con monocroto-
fas al 0,05 % y/o Malathion al 0,1%, la primera etapa, las dos 
~rimeras etapas, las tres primeras etapas y todo el período 
~e~etativo (control comple to~, además, se incluy6 la prote-
C~lón de la segunda, tercera y cuarta etapas de las dos úl-
tlmas etapas, la última y un testig0 sin control 

Dos veces por semana se midi6 la población de a dultos de 
;. kraemeri, con el fin de controlarla y mantener la canti
Qo1ld de insectos en las parcelas por debajo de 1m lírni te pr~ 
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establecido (NUmero de adultos en las parcelas tratadas: No. 
de adultos en las parcelas sin tratar= 1:3). Se midieron los 
siguientes factores: lIúmero de vainas por planta, porcentaje 
de vaneamientó, número de granos por vaina, peso de 100 granos 
y rendimiento. Se observó que todos los tratamien~os que tu
vieron protección durante la floración, o sea la segunda e -
tapa dieron los mejores resultados; en tanto que la protección 
durante la etapa de germinación y de desarrollo vege tetativo, 
o e n la maJuración, no tuvo ningún efecto sobre el rendimie~ 
too Tambié~ se notó que todos los factores considerados au
~entaron con el número de aplicaciones, excepto el porcentaje 
de vaneamiento el cual disminuy6. 

NIVELES DE DA~O ECONOMICO PARA Empoasca kraemeri 
E~ EL CULTIVO DEL FRIJOL~ EN EL VALLE DEL CAUCA 

R ... ¡'ael Valderrama H., Luis Antonio Gómez L. I 

Feliciano Avalos Q." & Aart van Schoonhoven " I 

I I.A. Asistentes de Inve·stigación. Entomología de Fríjol,CIAT . 

• , I.A. Entomólogo. Proyecto-Fríjol-CRIA-I-La Malina ( Perú). 

1 .11 Ph.D. Entom610go asistente. Programa de sistemas do pro- o 
ducci6 n de Fríjol. Centro Internaciona l de Agricultura Tro
pical, CIAT. Apartado aéreo 67-13, Cali, Colombia. 

Para determinar el nivel de daRo ecónomico de Empoasca 
kraemeri Ross y t100re Oiomoptera: Cicadeilidae) en plantas de 
fríjol de la variedad Diacol-Calima con base al número de nin 
fa s por hoja, se realizó un ensayo de campo en la granja ex-
perimental del CIAT durante los meses de Mayo a Agosto de 
1976. Se es tudiaran seis niveles diferentes de población de 
ninfas (O, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8 y mas de 8 ninfas/hoja) . 
Las poblaciones ninfa les se evaluaron mediante conteos diarios 
y cuando se observó un incremento muy cercano al límite de 
los niveles es t ablecidos , se aplicó monocrotofos en dosis ba 
ja (0,075 %) para obtener el incremento. Se midió el rendimien 
to y se determinaron los costos y el valor de la producción.-

Según los resultados se observó que cuando no se hicie
r.)n aplicaciones (más de 8 ninfas/hoja) las pérdidas en ren
dimiento fueron superiores al 95%, en comparación con el co~ 
trol completo (0,67 ninfas/hoja), al cual se ' hicieron cinco 
aplicaciones en total. Ln el nivel de tres a cuatro ninfas/ 
hoja se obtuvieron p~rdidas superiores al 45% de la produccio n 
y se hicieron des aplicacione s; mientras que en el nivel de 
uno a dos ninfas las pérdidas fueron alrededor del 13% con 4 
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aplica ciones . Lo s niv e l es de 5 a 6 y de 7 a 8 ninfas/~oja di~ 
minuyeron l a producción entr e un 50 y 60% respectivamente . Pa
ra mantener esto s niveles se hizo una sola aplicación. Por lo 
tanto, se puede deducir que es muy dificil tratar de el i minar 
completa me nte la pobl ación, ya que en el control completo y 
aún después de cinco apl icacione s , se tuvo un nivel de 0 , 76 
ninfas/hoja. El nivel ideal para el control del ~. kraemeri 
en frijol seria el de 1 a 2 ninfas i por hoja, considerado co
mo e l umbral de adv e rtencia ya que con el nivel de 3 a 4 nin 
fas por hoja las pérdidas económicas fueron apreciables, y 
por lo tanto debe tomarse c omo e l nivel de daño económica . 

EFICIENCIA DE 15 PRODUCTOS QUIMI COS SO BRE LOS ACAROS 
Polyphago tarsonemus latus y Tetranychus desertorum 

PLAGAS DEL FRIJOL EN EL VALLE DEL CAUCA 

Rafael Valderrama H.,' Nery J. Rodasft,Aart van Shhoonhoven'" 

, I.A. As i stente de Investigación . Entomolo g ía de fríjol. CIAT . 

" B.C.A. Agent e de transferencia de Tecnología" PEOMIF (Honduras) 
Becar i o de Adiestramiento de Entomología de Fríjol , CIAT 

,." Ph. D. Entomólogo ?sisten te. Programa de producción de Ft' í 
jol, CIAT. A.A. 67-13~ Cali. 

[1 ácaro blanco tro pical, Polyphagotarsonemus latus ( Ganks) 
y la arañita roja, Tetranychus desertorum BanksC Acari formes , 
P~o stignata: Tars onemi dae y Te tranychidae r espectivamente) , 
causa~ daño de importancia en e l cultivo del fr í jol. Para me 
dir la efic iencia de 15 pro d uctos químicos sobre estos ácaros, 
se r ealizó un ensayo de campo en la granj a experiment al del 
CIAT durante e l primer trimestre de 1977. Se sembró la varie 
dad ICA- ~ijao, susceptible al ataque d el ácaro blanco. Para
~segurar una población uniforme de este ácaro se hicieron tres 
l~festaciones artificiales antes de la floración. Las pobla
~lones .d e T . . des ertorum se desarrollaron e n forma na!ural. Los 
dratam1entos se ap11caron dos veces: ,d) cuando los s1ntomas 

e daño por P . latus eran uniformes en el campo( 40 días des pués 
d~ l a s i embra) , y ~ ) cuando se observaron visualmente diferen 
~las en los s íntomas después d e la aplicación inicial(55 d ías 
(espués d e la siembra). Se evaluaron poblaciones de individuos 
larvas , ninfas, y adultos) para ambos á caros y además se hi , 

Zo evaluación d e huevos para P . latus. Los conteos se hicieron 
Un día antes y 1, 3, 5 Y 10 dIas de~pués de cada aplicación; 
además se hicieron tres evaluaciones d e daño en base a una es 
~~la, e'ntre O y 3 . Se observó que los productos COIT10 . triazo:-
~ Sr, (0,4 kg i.a/ha), difocol (0,8 4 kg i.a/ha), amitraz (0,06 
kg i.a/ha) y tetradifón ( 0 ,3 44% ) contro loron si~ultáneamente 
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a los dos ácaros. Productos como endolsufan (1,225 k g/i.a./ha) 
carbaryl (1,6 kg/i.a/ha), car.bofuran pasta fluída (120 gr/i.a.iht) 
y e p n (0,675 kg/i.a.·/ha) también contro loraron a !:! ~_~!.~.§"; 
sinembargo, las poblaciones d e T.desertorum se e l evaron consí 
derablemente en las parcelas tratadas con carbaryl, E P N Y -
car'bofuran . Monocrotofos (0,280 kg/ i.a. /ha) controló efieaz 
mente a T. desertorum y regularmente a P. latus. Azufre ( 
400 gr/foO l~tros d e agua) controló al acaro blanco en nive l 
internedio ) pero no ejerció ningún control s o bre el ácaro ro 
jo. Las poblaciones de P . latus crecieron apreciablement e cln 
ca días después de la aplicaci6n de binapacril (O, ñ kg /i. a. /ha) 
omeothoa'bo (0,5 kg/i.a/ha y fentín acetato (432 gr/i.a/ha). 

USO DE ACE ITES VEGETALES PARA PROTEGER FRIJOL ALMACENADO 
CONT~ EL ATAQUE DE GORGOJO 

Aart van Schoonhoven 
Entómólogo, Equipo de Sistemas de fríjol, Centro Internacio
nal de Agricultura Tropic·al (CIAT). Apartado aéreo 67 -13, Ca
li, Colombia, S. A. 

La reproducción del gorgojo pintado del fríjol , Zabrotes 
subfasciatus (Boheman) (Coleoptera: Bruchidae) sobre fr íjol · 
tratado con aceites ve getales a razón de 1 o 5 ml de aceite 
por kg de f ríjol, es reducida significativamente si se comp~ 
ra con la obtenida ero el fríjol no tratado. De fríjol tratado 
con 5 ml de aceite de palma a fricana o algodón por kg de gra 
no no emer~ieron adultos , tampoco del material infestado 75-
días d es pues del tratamiento. La fuente del aceite y su pur~ 
Za influyeron significativamente en el grado de protección. 
La protección está expresada por el alimento en la mortal idad 
de los ?dultos usados en la infestación, la reducción d e la 
oviposici ón, los porcentajes de huevos viables y de e closión 
así como · tambi én por el aumento en la mortalidad de los esta 
dos inmaduros dentro del grano tratado. Semillas tratadas -
hasta con 10 ' ml de aceite/kg , mostraron igual .poder germinati 
vo que semilla no tratada, por un período hasta de 30 días 
después del tratamiento. 
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OVIPOSICION DEL Empoasca kraemeri EN FRIJOL Y EVALUACION 
DEL PARASITISMO POK Anagrus sp. 

Luis Antonio G6mez L! E Aart van Schoonhoven" 

, l.A. Asistente de Investigaci6n. Entomología de Fríjol, CIAT! 

" Ph.D. Entom610go Asistente. Programa de Sistemas de Produs 
cción de Fríjol. CIAT. Apartado Aéreo 67-13, Cali, Colombia. 

En las condicione s de Palmira, Valle y durante los perí 
odos secos de Julio-Agosto de 1975, y Enero-Febrero de 1976~ 
se llevó a cabo un estudio con el fin de averiguar datos sobre 
la oviposici6n del ~mpoasca kraemeri RossEMooreCHomoptera: Ci 

' cadellictae) sobre el parásito de huevos Anagrus sp.(Hymenop-
tera: Mymaridae). 

Durante la época de infestaci6n las hojas cotiledonares 
son notoriamente preferidas por el lorito verde para poner 
sus huevos. Este insecto concentra sus huevos especialmente 
en tallos y pecíolos,aúnque una buena cantidad los pone en 
las láminas foliares. No ~e hizo manifiesta una tendencia pa 
ra preferir hojas de una edad o estado fisio16gice específi~ 
ca. Tampoco hubo preferencias de oviposición por los diferen 
tes folíolos de una misma hoja. Se observó una ligera prefe~ 
rencia por los pecíolos sobre los tallos. 

La población del Anagrus sp. se desarrolla en forma para 
lela a del lorito verde (coeficiente de correlación de 0, 8 9 8~). 
Este parásito tiende a concentrar su actividad en las zonas 
de mayor densidad de huevos de la plaga, lo mismo que aparen 
ta o preferir las hojas de una cierta edad mientras actúa poco 
en las muy jóvenes. A pesar de los altos porcentajes de para 
siti smo C60-80 %), este insecto no es capaz de mantener la po
blaci6n de la plaga por debajo de niveles aceptables. 



BIOLOGIA DEL SALTAHOJAS Cicadulina Eastusae 
APAREAMIENTO y OVIPOSIClON' 

Hu go Calvache Guerrero & Gerardo Martínez - López'" 
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• Aparte del trabajo de Tesis que está preparandc el autor 
principal para optar el Título de M.S. en el Programa de Es 
tudios para ~raduados UN-ICA. 

" Res pe ctiyamente I.A. Programa de Entomología del ICA, r .A. 
Ph.D . Laboratorio de Virología del TCA. 

En estudios realizados en la Estación Agropecuaria Expe 
riment a l "Obonuco~ del Instituto Colombiano Agropecuario-lCA 
en Pasto, sobre algun06 aspectos de la biología del saltaho
jas Cicadulina pastusae Rupell&DeLong(Homoptera: Cicadellidae), 
es una de las plagas más importantes de los cereales 'meno res . 
en el Departamento de Nariño por ser vector del agente causa~ 
de l "enanismo de los cereales de Nariño" y el agente causal 
de a gl l as en las hijas, se revisaron ciertos aspectos relacio 
nado s con al cópula y la _oviposición . En general, se encontri 
ron a l gunas diferencias con los r egistros de Astudillo y Astai 
za e n 1971, y fué así como el período de precópula ,consideri 
do d esde el momento de emergencia de la hembra hasta la cópu
la, var ió de 5 a 18 días con un promedio de 10, 11 días com~ 
parado con 2 a 4 días establecidos en trabajo antes menciona 
~o . Se observó además, una cierta preferencia 'para realizar
la có pula en las horas de la mañana y ésta tuvo una dura -
ción promedia de 75 minutos. El período de preoviposición fue 
en promedio de 3,2~ días comparado con 5 a 7 días registra 
do s antes. El promedio diario de posturas por hembra fue de 
1;17 huevos durante los primeros 10 días y de 2,04 durante 
los 70 días siguientes, para obtener un promedio de 154,5 hu~ 
vos durante el 50% de la vida esperada de cada hembra, valor 
que sugiere un número de huevos bastante superior a los 170 
regitrados por Astudillo y Astaiza. El número de huevos dia~ 
rios por cada hembra varió entre 0,23 y 3,08. 

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE PLAGAS DE LAS ANONACEAS 
EN EL VALLE DEL CAUCA 

Bertha A. de Gutiérrez & Adolfo Trochez . 
I r .A. Programa de Entomología y Sanidad Vegetal respectiva
mente. ICA. Centro Experimental Palmira. Apartado aéreo 233 . 
Palmira. 

La chirimoya (Anona cherimola Mill),la guanaoana (~-
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na muricata L.) y el anón (Annona squamosa) son las tres es 
Cies importantes de las anonáceas y estáfi catalogadas entrre 
las frutas tropicales d e gran valo~ y d emanda , pero escasa 
producci6n a escala comercial. 

, En general es poco lo que se conoce sobre los problemas 
entomológicos de estos frut a le s ,y con el fi n de suplir en par 
t~ la escasa informaci6n, s e realizó un r e conocimient o en va
rias localj dades d e l De partame nto de l Vall e de l Cauca en ár~ 
boles aislados y rea l izand o una cría y o bserva c ión posteri or 
del material colec t a do e n e l Labor a tori o de Entomolog í a de l 
e.E. Palmira , con una t emperat ura de 24° C y una humedad r e la 
tiv~ de 63%. 

Lo s resultado s ob t e nidos ha sta el mo me n to i ndican que o 
cho especies diferentes de insectos s on comunes en estas a -
nonáceas en e l Vall e del Cauca y q ue entr e e l las , se dest~ca~ 
come d e ma yor importanc ia l os perfor adores del fruto Cercono
ta anone lla Sepp (Lepido p t e r a: Sten omidae ) y Bephrata maculi có
rris Camer on ( Hymenoptera : Eury t omidae ) y por esta raz6n se 
ofrece un a informa c i ón m~s amplia sobre estas do s especies . 

La e specie C . anone lla , se most r ó c omo la de mayor y más 
temprana i nc idenc ia en l a zona de es t udio , y del B. maculico 
lli s , puede dec i r sé que has t a e l present e no se ha observado 
atacando anón, y qu e cuando ataca guanábana y chirimoya , pr~ 
fiere un estado i ntermedio de maduración de la semilla . 

RES I STENCIA VARIETAL A LOS ACAROS Tetranychus urticae Y 
Mo nony c he l us tanajoa EN YUCA ( M~nihot esculenta) 

Anthony Bellotti & José María Guerrero' 
'Je fe de l Departamento de Entomolo gía de Yuca, y Técnico, res 
pectivamente , Centro Internacional de Agricultura Tropieal , -
eIAT , Apartado aéreo 67 - 13 , Cali , e o l ombia, S.A . 

Los ácaro s causan pérdidas 'económicas en el cultivo de 
la yuca, especialme n te en zonas co n ve r anos fue rtes y prolon 
gados y s e hac e imposible el control por medio de insectici~ 
·las los cuales a demás de resultar antieconómicos destruye n 
la fauna benéf i c a. En este caso l a me j or forma de control es 
mediante el uso d e va r iedades resis t entes por ser económico 
para el a gr i culto r y compatibl e con el control biológico . 

Camo l a s co ndiciones naturaleS en el CIAT y en general 
en Colombia no son muy f a vor abl es para el desarrollo de al t a s 
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poblaciones de ácar os, se estableció un método par a desarro
llaI! éstas bajo condi c i ones de inve r nadero , y .asS:: poder e~ 
tudiar las variedades del Banco de Germoplasma de Yuca del 
ClAT, y evaluar su resi s tencia a los ácaro s Te t r anychus urti
~ Koch y Mononychellus tanajoa: BoDdor (Acarina : Tetranychi
dae). 

Los resul t ado s preliminares muestran un baj o grado de 
resis-tenci':l al ácaro T. urticae y niveles int e r medios para el 
ácaro 11. ta~ajoa. No se- encontraron variedades i nmune s o con 
altos ñiveles d e r esistencia. 

Se seleccionaron variedades promisorias para f uturas i~ 
vestigaciones y cruzamientos . Además , los re sulta dos también 
indican que dent ro del material probado hay más resistenci~ 
al M. tanaj c a . 

ESTUDIO S SOBRE l~S MOSCAS DEL TALLO Y FRUTO DE YUCA 
Anastrepha p ickeli Y A. J:lanihoti (Diptera: Tephri t idae) 

Jorge E. Peña & Anthony C. Bellotti I 

'-Asi stente de I nve stigacion y Jefe del Depart amento d e Emto
mología de Yuca, respectivamente , Centro Internacional de A
gricultura Tr opical,CIAT , ,Apartado aéreo 67-13, Cali, Colombia 

Con el fi n de contribuír al conocimiento de la bio l ogía 
y control de l as moscas del tallo y fruta de la Yuca Anastre 
pha Eickeli Lima y ~. manihoti Lima (Diptera: Tephritidae) se 
Probaron cuatro dietas diferentes para determinar la f ecundi 
dad del insecto adulto, haciendo observaciones durante 1 3 se 
nas en jaulas c ilíndricas de malla. La dieta a base de levad!
ra " B~ewers " produjo un aumento de la fecundidad de 50 huevO 
por 10 hembras por semana, sobre las otras dietas. Esta misaa 
l evadura f ué utilizada como cebo para control de los adultos 
en el campo, en mezcla con Ethil-O-nitrofenil (EPN) al 0 , 1%, 
el cual se aplicó a plantas de 4 meses de edad y se comparó 
con otros t r es tratamientos: EPN sólo, EPN + melaza y EPN + 
levadura + melaza. El tratamiento EPN+ levadura resultó más 
ex:i.t030, Además se evaluaron dos tipos diferentes de t rampas 
~ara captira r adul tos de Anastrepha spp. La trampa 'más efi' 
cie nte fue l a deltipo McPhail que consta de una bote lla de 
vidrio invaginada . En estas trampas se evaluaron sustancias 
naturales y sintéticas como atr.ayentes de la mosc a. Sobresa
lió el maíz hidrolizado al 2%, capturando siempre el mayor 
número ,de a dul tos aún con poblaciones bajas. 
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Para el control de las larvas de estas moscas el. condi
ciones de campo se compararon dos insecticidas: carbofuran y 
fenthion, en ~res dosis diferentes, el p~imero aplicado al 
suelo y el segundo al follaje. El producto más efectivo en la 
dosis más económica fué fenthion al 0,15%. 

EFICIENCIA DE Bacil,ius tltuP'ingiensis , SOBRE EL GUSANO - CACHON 
Erinyis ello EN YUCA, EN UN PROGRAMA DE CONTROL BIOúOGICO 

Bernardo Arias & Anthony Belloti ' 
I Asistente de Investigación y Jefe del Departamento de Ento
mologí¿ de Yuca, respectivamente. ' Centro Internacional de A
gricultura Tr opical, CIAT, Apartado Aéreo 6713, Cali,Colombia. 

En el Centro Internacional de Agricultura, CIAT, se trató de 
es~ablecer a nivel de laboratorio la cantidad de follaje (cm2 ) 
q~e cons~e una larva de" Erinyis , ello (~.) (Lepidoptera: Spliin 
g1dae, alImentada con hojas de yuca, ManIhot esculenta Crantz 
asperjadas con solución de Bacillus thuringiensis Berliner , 
en comparación con otra alimentada con follaje sin tratar. Al 
mismo tiempo se realizó un estudio a nivel de campo en una .. 
finca ubicada en el municipio de Florida (Valle), para probar 
la efectividad de la bacteria sobre las larvas del cachón en 
un cultivo de yuca. 

En el Laboratorio se lograron establecer bajas en el con 
sumo del follaje de 80%, 93, Y 98% para los ínsta~e s 111, IV
Y' v respectivamente, en larvas alimentadas con follaje tra
t4do, en comEaración 90n las larvas alimentadas con follaje 
81n ~ratar. a duracion de los instares 111, IV, Y V fue de 
2,7-2,3 y 2,1 dí a s respectivamente, observándose también que 
las ~arvas del 111 instar consumieron únicamente follaje du~ 
I'ante 1,3 días y las d é IV y V instar durante 1,1 días. 

En' el campo después de seis días de aplicación del B. 
fruringiensis, la población larval bajó de 6 ,a l ' larva/planta 

82,7%, reducción), y en la parte no tratada la población au
:¡ntó de 11 a 14 larvas por planta (27% de incpemento); ade

s no se presentó ningún efecto adverso de la bacteria so
~e el parásito Trichogramma sp.(Hymenoptera: Trichogrammati 
.ai~' ya que el paras~t1smo siempre aumentó aún después de la 

P 1cación de la bacteria. 



HABITOS DE ALH!t:NTACIO K DEL ~!UQUL DI: LA PAPA CopiNlEsia 
consueta EN LA SABANA DE BOGOTA 

Ingeborg Zenne r de Polaní a & Ar is t óbulo López ' 
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, Técnicos Programa Entomología ICA- Tibaitatá : A.A. 1 51 1 23 , 
El Dorado, Bogot á. 

Conocido ya desde la épo ca. de la conquista, el muqu~ de 
la papa, Copitarsi~ consueta ( Wa l ker) ( Lepidoptera: Noctuldae ), 
constituye una de las plagas de mayor importancia económica 
en diversos cultivos e n la Sabana de Bogo t á. Sin embar go, fu~ 
ra d·el ciclo de vida y algunas o bs e rvac i o n es sobre plantas -
hospedantes, es poco lo que s e conoce a cerca del insecto. 

El presente trabajo se ba sa en observaciones de laborat~ 
rio y 'campo reali za da s e n el Cent ro Experimenta l "Tibait atá" 
y sobre muestras provenientes d e diferentes sitios. 

Los resultado s o b t enidos hasta ahora indican que este e s 
pecie en su estado larval puede pasar por tres diferentes f~
ses que se d is t ingue n po r su color y hábito alimenticio . La 
fase más común y mej or conoc ida es l a "verde" que ,se alimen
ta del follaje y estr ucturas f l orales principalmente de papa 
y rosas, y que es t á presente duran te todo el año . Las larvas 
de la fase "ne gr>a ". tienen un aspecto aterciopelado y actúan 
como gusa no eJ&rcito _; esta fase se ha obs e rva do principa~ 
mente dur ante e pocas secas en cultivos de trigo, cebada y pas 
tos, aúnque apa r e n temente prefieren malezas como la g~alola -
(Peligonum s eget um ) . La teraera fase, denominada " grisáca d " , 
corresponde a larvas q ue c ausan daño como trozadores y se tr~ 
tao de lós últimos instares de la fase "ve rde " que se tornan 
grises; estas larvas poseen tríangulo s casi negros, que son 
más pronuncia dos e n l o s segmentos a bdominales, y se enro s c an 
al ser perturbadas . Hasta ahora esta fase s e ha observado en 
cultivos de a wvej a dur ante épocas secas . 

Las larvas de las tres fases tienen como característica 
común una linea subespiracular de color más claro que el res 
to del cuerpo (amarillo pálido a verde oscu·ro) con pintas ro 
sadas en cada segmento . Después de un estudio de la gen i t alIa 
de los ma~hos se compr obó que las tres fases corresponden al 
e; consueta, y parece que la lar vas de l as fase's "negra "y" gri. 
sacea" fuer~n cons ide radas por var ios autores como pertenecie~ 
tes a los generas Euxoa y Feltia, que has t a ei momento no se 
jan encontrado en la Sabana de Bogotá . 
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ESTUDIOS PRELIMINARES TENDIENTES AL CONTROL INTEG~~DO DE LAS 
"SALIVITAS" O ll~IONES"DE LOS PASTOS" 

JAime A. Jim~nez " 

• Contribución Programa de Entomología ICA- Reg. No. 8 . 

• l.A. Estudiante PEG. UN-leA Apartado a~reo 151123. 

Los nombres comunes IImiones ll o "salivi tas ll de los pastos. 
se dan en Colombia a las especies Aeneolamia varia r. ' y Hul ia 
pubescens F. (Homoptera : Cercopidae~, las cuales por sus hábi 
tos, ' tipo de daño ', y por convivir en los mismos huespedes ;es
tán muy relacionada s; .sin embargo la primera de ellas se con 
sidera mu cho más importante debido' a la magnitud de sús pobla 
cione.s. 

A. varia se havvenido presentando desde hace algunos años 
cvn earácter de plaga en potreros de los LLanos Orientales, 
Particularmente del pasto i ntroducido B~achiaria decumbens 
Stapf. Las poblaciones de esta plaga son tan abundantes y los 
dafios ta.n severos durante" los meses húmedos, que amplias áreas 
Gembradas con este pasto quedan inservibles para e.l pastoreo 
y en algunos casos llegan a perderse totalmente. En otras zo 
n{ls del país,tambi~n se han encon.trado otras especies del 
mismo g~nero causa.ndo daño en caña de azúcar y pastos. 

El control de una plaga con ~as características de aumen 
to en daño y dispersión, csmo es el caso de los "miones" o "sa 
~ivitas", s ólo puede hacerse en base a un programa de control
lntegrado, para lo cual se requiere una serie de estudios bá 
aieos sobre diversos aspe c tos del insecto. En la granja "La
Libertad ll del lCA en Villavicencio, se han adelantado algu ·. 
n~s de estos estudios . como: fluc tuación de la población, há 
b~tos de daño, reconocimiento de enemigo s naturales, ciclo~e 
Ylda y cantal cultural efectivo en el futuro,los cualec permi 
tiran estructurar un plan de control. -

Algunos de los resultados obtenidos hasta el momento in 
d1ican que el 'saño más severo es causado por el adulto y que

a ba ja humedad parece inducir estivacion en los huevos, lo 
~ual explicará ·.en parte las altas y explosivas poblaciones en 
dOS meses húmedos. En cuanto al control cultural , el emplea ' 

e quema y rastrillo, ha dado l os mejoresresultados J 
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ESTUDIOS PRELIMI NARES DEL EMPLEO DE MA LEZAS EN LA D!NAMICA 
DE LAS POBLAC IONES DE Heliothis sPE.. EN EL TOLIMA 

Guy Hallman' 
' Cuerpo de Paz-Sanidad Ve getal - ICA"Nataima". A. A. No. 40, 
El Espinal, Tolima. 

En es t.ud i o s preliminares durant e e l s egundo semestre de 
1976 y pri f.1er s emestre de 1977 e n el Ce n tro Experimental "N~ 
taima" del ICA, se e ncontraron cuetro male zas que pueden te"o-! 
ner importancia en la din&mica de las poblac ion e s de Heliothi s 
spp.(Lepidoptera: Noctuidae ) : pega-pega, De s mo dium tortuosum 
( Sw) DC. (Le g umi no s eae), una e s coba, Melochla ? yramidata L. 
( Sterculia c e ae), ma strantilla, Croton hlrtus~L Hér. ( Euphor
biace ae) y una especie de Jacq uemont ia ( Co nvo l vulaceae). El 
D. t ortuos um se e n c ontró como el h ué s ped silve stre más impor 
tant c por s er el m&s común; p uede mante n er poblaciones altas 
" . . ." . unlcamente d e H. Vl r escens (F..) y con e x c epclo n del paraslto 
Cardioch i les n l gri seps Vi e reck ( Hymenopt era: Braconidae), 
no s e ~ncontraron mu c hos ene mi go s naturale s de la plaga. He~ 
l i othis se pr e s e n t ó en Melochia cua nd o lo s o t r os huéspedes 
no f ueron a b unda ntes y en Croton durant e la fructifición. 
En Jacquemo n t ia l a s poblaclo nes d e Heliothis raramente fueron 
altas , ma s Sln embar go la s de los e nemlgo s n a t u r ales fueron 
buenas . Po s turas recole ctadas de Jacg uemontia revelaron un 
par asitismo po r Trichogra rnma s emifumatum Perkins (lIymenoptera : 
Trichogrammatidae) del 59%. De l as l arva s recolectadas en es 
ta ma l eza el 1 7% fueron H. zea ( Bo ddiel : y el resto H. virens
c ens o Par e c e que un progr ama par a r duc ir las poblaclones de 
Desmodium e n l a re g ión pOdrí a reduc i r las poblaciones de H. 
v i r ensce n s q u e atacan seve r amente e l a lgo donero durante el 
prlmer semes t re . 

110RFOLOGIA y HABI TOS DE L BARRENADOR DEL MARACUYA EN 
EL VALLE DEL CAUCA* 

Ange l a Ma r tha R. d e Hernánde z & Patricia Chacón 
*Co ntr ibución del Depa r tamento d e Biología, Universisdad del 
Vall e . Apar tado aéreo 21 8 8. Ca l i. 

El c u l tivo de maracuy& (Passiflora edulis varo flavicarpa ) 
se ha c ons t i t u í do en uno d e l os r ecursos mis importantes pa 
r a lo s a gricultores d e l Mu n i ci pio de Santa Elena (Valle), -
c entro de ma yor producc ión de es t a fruta. Actualment e se ha 
o b s e rvado qu e el r e ndimie n to ha disminuído y las plantas van 
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muriendo 1entamente como resultado del ataque de la l~rva de 
un .lepidóptero de la familia Cossldae. Esta plaga barrena el 
cuelio de la raíz y el tallo formando gr~ndes galerías tanto 
en plantas jóvenes, de menos de un año, como adultas. Se ha 
encontrado un promedio de 15 larvas por planta en diferentes 
estados de desarrollo. Anteriormente esta plaga se presentaba 
en forma esporádica, pero ahora la población ha aumentado a 
niveies eC0nómicos, disminuyendo apreciablemente la producción. 

En el presente trabajo se de una descripción detallada 
de la morfología de los diferentes estados del inse cto, se in 
dican algunos aspectos biológicos y se proponen ciertas medi~ 
das de control. 

Met2lygia gregalis (Araneidae ): ALGUNOS ASPECTOS SOBRE SU 
PAPEL EN EL CONTROL BIOLOGICO DE LOS INSECTOS 

¡volfang p'fizerunaier Giraldo'~ 
*Estudiante, Departamento de Biología, División de Ciencias; 
Universidad del Valle. Aparta do Aéreo 2188. Cali. 

Se estudiaron aspectos sobre el papel qUe la araña Meta
zygia gregalis, de tamaño generalmente pequeño y que constr~ 
Ye tela .:; orbiculares cerca de charcos y en almbrados que atra 
viesón los campos abiertos, tiene en el control biológice de
los insectos. Los resultados pueden resumirse así: se encon~ 
traro n diferencias en cuanto a la captura de presa entre ara 
~ás grandes y pequeñas, siendo mucho menor en ésta últimas.
~l tamaño de la presa varía de acuerdo con el tamaño de la a 
raña. Las g randes capturan presas de tamaños variados, miem~ 
tras que las pequeñas están más limitadas . Por lo tanto, los 
primeros estados en la vida de M. gregalis parecen ser' los 
más críticos. 

Se observó que en un mismo sitio el crecimi.ento de M. 
8!'egalis presenta muchas variaciones, manifes.tadas en rañgos 
muy a mplios de la duración en cada instar. 

Finalmente en este estudio se encontraro~ diferencias a 
íreaiables en cuanto a la tasa de migración entre ninfas de

Os diferentes instares, y la migtación a lo largo de la cer 
Ca fue mínima. 



RESISTENCIA DE Solanum EPure~ AL M~ZUS persicae; 
METODOLOGIA Y CRITERIO . * 

Gilma' Leonor De Sanabria & Felipe Mosquera P. 

26. 

~ Parte del trabajo de Tesis del autor principal presentada 
al PEG UN-leA para optar al título M.Sc. 

En tr.abajos realizados en el C.E. "Tibai'catá" en 1976, 
se evaluó bajo condiciones de laboratorio, la posible exis 
tencia de fuentes de resistencia en 65 variedades de papa 
de la especie de Solanum phureja (Juz et Buk)al pulgón, verde 
de la papa, Myzus perSl.cae ( Sulzer )(HOlIloptera: Aphididae) vec 
tor de varios virus que atacan la papa. 

En el ensayo de laboratorio se utilizó el método de ho
jacortada con infestación artificial. La evaluación se hizo 
en b~se a la fecundidad de las hembras y al total de formas 
alaúas producidas en cad variedad, que midieron el grado de ' 
adaptación de los áfidos a las condiciones de la plaRta . No 
se encontró ning~na variedad inmune al ataque de M. persicae 
y 16 variedades tuvieron" una población máxima inferior a 195 ,75 
áfidos, debido posiblemente a los efectos adversos de estas 
variedades sobre la fecundidad del áfido. El porcentaje de á 
fidos alados fue alto para siete de estas variedades , como ~ 
na medidad de la poca adaptación de los áfidos, considerando 
estas como más promisorias cuando se desea controlorar "pot~ 
to leafroll virus" (PLRV) y las restantes variedades para cua~ 
do s~ trata de virus llevados en los estiletes. 

Se encontró que a un mayor númer o de vellosidades en el 
envés da la hoja, mayor fue el número de áfidos. Es posible 
que 1.:1 caracterásfi ca del númerc, de vellosidades permita se::: 
leccionar material posiblemente resistente en forma preliminar. 

Los resultados del Ensayo de laboratorio sugieren que el 
método ut i lizado fue confiable y puede emplearse en evaluaci~ 
nes de resistencia en papa a los áfidos. 



DIFLUENCIA DE LAS FASES LU -lAR::S y ALGUNOS FACTO R[S 
CLHlATICO S EN LA FLUCTUACION DE LAS POBLACIONES DE 

lleliothis spp. EU LA zmlA DEL ¡:SPTNAL 

Manuel Amaya Navarro'" 
{:I.A.,1'1.Sc. Sanidad Ve ge t a l-TCA. Centro I:xp. " Nataima". 

El Espinal, Tolima. 

?7 . 

El complejo Heliothis spp. (Lepidoptera: Noctuidae ) es 
el principal problema entomológico en el cultivo d31 algodo 
nero en todas las zonas algodoneras del país. Aunque se han 
realizado muchos estudios sobre esta p l aga , sus altas pobla
ciones v la dificultad de controlarlas econ~icamente , ~ada 
día se hace necesario conocer más scbr e sus hábitos, dinámica 
y en ge nera l sobre todos aquellos aspectos que pueda~ contri 
buír a un mejor manejo de sus poblaciones. 

El objetiv o de este trabajo fu~ determinar si existe re 
lación entre las poblaciones de huevos y larvas del Heliothls 
spp., las fases lunare.s y algunos factores climáticos duran
te las ~pocas críticas de la plaga en el algodonero . 

En este trabajo se utili zaron los datos sobre porcenta
jes de huevos y larva s en terminales de las parcelas testig0s 
de los diferentes ensayos de campo r ealizados por el Progra
ma de Entomología de l leA, en el Centro Exp . " Na taima" entre 
1970 y 1975. ' De cada ensayo se toma ron lo s datos correspon 
dientes a las nueve semanas de mayor infestaci6n de l a pla~a 
en la zona; de mediado s de Mayo a mediados de Julio. Durante 
197 6 , ]0 5 datos se obtuvieron directamente en lotes comer
ciales del Centro. Se utilizaron además los datos promedios 
semanales de precipitación pluvial, humedad relativa, brillo 
solar efectivo, velocidad del v i ento y temperatura desde 1972, 
cuando inició operaciones la Es~ación Climato16g ica del Cen
tro. 

Los r es ultados indican Que el mayor porcentaje de postu 
ra del I~liothis spp . ocurre alrededor de la fase de luna -
lle na y que está precedida por intensas y continuas precipi
taciones que incrementan la humedad relativa durante esta fa 
se. Aparentemente los demás factores climáticos no tienen una 
relación directa con las poblaciones de la plaga . Las pobla
Liones de larvas alcanzaron los más altos porcentajes en 
~uarto menguante, a comienzos de la luna nueva. 

Al comparar las poblaciones de 103 últimos siete años, 
6~ en~ontró que es tas fluctúan de cos e cha a cosecha, habiendo 
'¡S altos en los años impares 71, 73 Y 75. 
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Con base en los resultados ob~enidos se concluye que 
durant~ la fase de luna llena se registran los más altos por 
centajes de dviposición del Helioth is s pp . y por lo tanto se 
recomienda planificar las siembras de tal Inanera que durante 
la ~poca critica de infestación de la plaga , se presente el 
¡¡¡enor número de fases de luna llena y dur2.n"te estas se inten
sifiquen las liberaciones de enemigos naturale s . 

RESITENCIA DEL Heliothis virescens A ~ METIL PARATION 
y TOXAMETIL EN NUEVE ZD~AS ALGODONERAS DEL PAIS 

Erancisco Rendón , Ricardo Revelo & César Cardona"; 
*Ingeniero3 Agrónomos, Departamento T~cnico, Federación Na
cional de Algodoneros . Apartado Aéreo 8632. 30gotá. 

Siguiendo los métodos recome ndados por la Sociedad Ento
moló gica de América S~ determi naron los valeres de DLSO para 
el gusano béllotero, Heliothis virescens (F.)(Lepidoptera: 
Noctuidae), a metil parat16n y toxametil, dos de los ins ec"t! 
cidas más usados para su control en el algodonero en el pais . 
Las colecciones inici~les de larvas maduras necesarias para 
iniciar las crias fueron hechas e n cultivos localizados en 
Bu ga, Palmira , Cod~zzi, Vall ed upar, Cereté, Villavicencia , 
Ag uachica, Girardot y El Espinal. 

Al comparar los resultados obtenidos con a l gunos datos 
de trabdjos anteriores, se encontró que para todas las z onas 
estudiadas, esta especie ha aumentado s u tolerancia a metil 
paratión y toxametil en grados que van desde 2,lX para l a 
población de ~guach ica (con res pecto a 1973).hasta 14X para 
la del Espinal (con r especto a 1970). Además, se halló que 
las diferencias existentes entre poblaciones ha disminuído 
de s de 19 70 y que las de El Espinal, Gi rardot, Ag uaehica , Ce
reté y Pa ] mira son las más r es istentes, aproximándose toda s 
ellas a lo s ,niveles r econocidos internacionalmente como de 
resistencia media . t-1enos resistentes (nivel "bajo" en las e s 
calas inte rnacionales ) son las poblaciones de Bu ga, Codazzi 
y Valledupar. La Gnica población susce ptible si g ue siendo la 
le Villavicencio, lo cual se explica por la menor presión de 
jnsecticidas que sobre ella ejercen en dicha localidad. 

Se hac e n l a s consideraciones de índole práctica y eco ne 
mlca que se derivan del aumento de :a tolerancia d e H . vires 
cens a me til paratión y toxamet il en a l godonero en Cclomb la . 
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INVENTARIO ESPECIFICO Y ALGUNOS ASPECTOS BIOLOGICOS DE· LOS 
SIMULIDCS DEL RIO TEUSACA* 

Paulina de Hoyos, Harta Lucía Bueno & Ligia Moneada A. 
t Contribuci6n del Instituto Nacional de S~lud. Ap artado A
éreo 80080. Bogotá. 

En este trabaj o se describen siete especi es de la fami
lia Simuli l dae (Diptera ) colectadas en el río Teusacá a 2700 
m.s.n.m. ~ se presentan ilustraciones de todas las formas: 
adultos macho y hembra, pupa y larva. Cuatro de las espec ies 
están incluídas dentro del género Simulium y corresponden a 
s. ignesecens Roubaud, 19 06, S. schm1.dtmummi \>lygodzinsky, 
I!:J73 y dos especies que parecen ser nueva s, y las cuales en 
el presente trabajo se de nominaron A y B. Las otras tres es
pecies corresponde n a l género Gigantodax y fueron identific~ 
das -::omo G. ortizi Wygodzinsky , 1973, G. cervicorne \>lygodzin 
sky, 1973-; Y G. sp. ·, -euya descripción a par ecerá en una próxl ' 
ma monografía-sobre e ste géne ro (Comunicación personal P. -
t~jgodzinsky) • 

Entre los gé ne ros se o bservó una clara diferencia de 
hábitat. El Simulium se encontró en el río y e l Gigantodax 
en los afluentes de mucho menor cauce . Se hizo un anál1.S1S de 
Corre lación múltiple para determinar la incidencia de la pro 
fundidad, corriente y sustrato, en la de n sidad' de pOblación
de un criadero, teniendo en puenta grupos de especies, y s6-
lo se encontraron datos estad í sticamente significativos en 
Simulium sp. A, el cual mostró preferencia porsustrato de ro
ca y corriente alta, siendo ésta última más determinante. 

Se est im6 que la duración del ci c ló de vida para cual 
quiera d e las especies es de 35 a 45 días. Se encontr6 un al 
t~ grado de parasi tismo por nemátdos, hongos y mic~ospori- -
d) as, gue ejercen un control natural en la población, en com 
binacion con= las fuertes variaciones del cauce • 

... 

APUNTES SOBRE EL Haplaxius ~allidus, TRANSMISOR DE LA 
"MARCHITEZ SORPRESI VA' EN PALMA AFRICANA 

Ingeborg Zenner d e Polanía, Aristóbulo L6pez & 
Essiober Mena'" 

• Ingenieros Agr6nomo s de los Pro gramas de Entomología y 
Oleagi nosas Perennes del ICA. Apartado Aéreo 151123 Eldorado , 
Bo gotá. 
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El Haplaxius pallidus Caldwell (Homoptera: Cixiidae ) , 
vec tor de un agente patog~nico causante de la enfermedad co 
nocida como "marchitez sorpresiva" de la palma africana (Ela is 
g uineens is Jacq.), fue descrito en 1946 por J. S. Caldwell b~ 
sado en especímenes colectado en Miami, Florida. Aparenteme n
te de allí en adelante no se hizo ningún estudio sobre la es 
?ecip., hasta que Mena et al en 1975, observaron los adultos 
e n palma ~fricana y laS-niñfas en raíces de pasto guinea , y 
PO s teriormente la r elacionaron con la presencia de la "mar
Chitez sorpresiva". 

, El presente ~studio, que se realiz6 en la plantaci6n de 
Pa lma Africana "Oleaginosas Risar.;tlda S.A." en El Zulia, en 
Una plantaci6n de coco en el Rosario (Norte de Sant.) y eri 
el Centro Exp . "Tibaitatá" durante seis meses, tuvo por obje 
tivo de terminar algunos aspectos de la biologí a del insecto 
conóiderados básicos tanto pera su comtrol como para el de l a 
enfermedad como son: descripci6n y hábitos de los diferentes 
estados, número de instares ninfales, huéspedes y control na
tural. 

~os huevos s on insertados en grupos en las hojas bajera s 
y secas de las plantas hospedantes; miden en promedio 0, 56 mm 
de largo por 0,18 mm en s u parte más ancha y son de color 
blanco lechoso y forma cilíndrica. 

La~ ninfas que son de color blanco sucio, viven e l sue l b 
y se al imentan en las raíces de sus hués~edes; en el último 
instar alcanzan una l ongitud promedia de 3,41 mm y ya se pue 
den observar las diferencias entre macho y hembra. 

Los adultos se encuentran sobre las hojas de las palmas , 
son de color verdoso con alas transparentes, las cua les pre 
sentan pequefios tubérculos negros sobre las venas. La longi 
tud promedia de las hembras es de 4,8 mm y la de los machos 
4 , 5 mm. 

El número de instares ninfales, cinco en total, se deter . ~ ~ , . ~ -
m1no estad1st1camente con base en el ancho de ' la capsula de 
l a cabeza y aplicando la Ley de Dyar. También se midió la Ion 
gi tud total y la longitud del abdomen y se hizo un análisis 
discriminante. 

Como huéspedes de las ninfas se observaron, además del 
pasto guinea, otras monocot iled6neas pero ninguna dicoti l edó
nea; como plantas hospedantes de los adultos se encontraron : 
cocotero , iraca, palma boba, corozo y platanillo. 

En cuanto al control natural observado se destaca una e n
fermedad fungosa y el de un ácaro, género nuevo, de la famil ia 
Erythraeidae. 



PERDIDAS DE PESO Y CALIDAD EN fRIJOL, POR EL DANO DE 
Zabrotes subfasciatus 

Fulvia García R.· . 

H. 

*l.A._ M.se. Programa de Entomología, lCA, Palmira. Apartado 
Aéreo 233. Palmira. 

Bajo ·~ondiciones de laboratorio se evaluó el daño causa
do por el gorgojo pintado del fríjol, Zabrotes subfasciatus 
(Boheman) (Coleoptera: Bruchiáae), en las dos vari~dades de 
fríjol "lCA Pijao" y "Gualí". 

El material en estudio estuvo sometido a infestación 
del insecto por siete meses, al cabo de los cuales se deter
minaron las rérdidas de peso y calidad del grano. 

Los resultados indican que el fríjol negro "lCA Pijao", . 
perdió durante el tiempo se almacenamiento un 15,95% de su 
peso, debido principalmente al daño del insecto. El fríjol 
rojo "Gualí" perdió un 27,92% de su peso inicial, tanto por 
.el daño del insecto como por pérdida de humedad de la semi
lla, siendo éste más severamente atacado por el gorgojo y 
por- hongos. 

Al terminar el tiempo de almacenamiento, el porcentaje 
de germinación se redujo notoriamente en el fríjol infesta
do, sie:1do para el "leA Pijao" de un 55% y para el "Gualí" de 
Un 100t. La semilla sana de "lCA Pijao" germinó en un 95% y 
la de "Gualí" en 40%. 

El análisis cualitativo de las semillas infestadas mues
tra un aumento en el contenido de proteína; sinembaugo" la 
calisad nutricional y comercial del fríjol atacado s e afecta 
notablemente y hace que el material no sirva pa~a alimento 
humano ,ni para semilla propiamente, por su bajo o ningún po
der germinativo. 

EVALUAcrON DE LA ACCrON PREDATORA DE Hippodami a convergens 
SOBRE EL PULGON DEL Al.GODONERO Aphl.s gossypl.l. 

Fulvia Garcia R.* 
• l.A. M.Sc. Programa de Entomología, ICA; Apartado Aéreo 
233. Palmira. 

# En el Valle del Cauca, el Hippodamia convergens Guérin 
Menev i lle (Coleoptcra: Coccinelll.dae ) rea liza un efectivo con 
tro l de áfiJo u , especialmente en e l al gdonero c uando sus po 
bldcione s son ah unda ntes . 
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Con el fin de medir la acción de é ste in'\portante preda
tor se realizaron conteos de su po blación en un lote de algo
dón de 30 días' de edad y de aproxj.madameHt.e u na hectárea, que 
presentaba una infestac ión del pulgón del algodonero , AEhi~ 
gossypii Glover (Homoptera: Aphididae ), calificada de regular 
a grave. 

Los res ultado s ,le este es tudio mos traro n que una pobla
ción prome¿ja de 2 ,u huevos, 2,38 l a rvas, 0 , 28 pupas y 0,02 
adultos de Hippodamia 1)01' planta d e algodó n, T.'eal izél'un con
trol biológico del pul gón muy satis f actoria. 

La a dopción de prActicas como el raleo d e p l a ntas infes - ' 
tadas por afidos, f avorece l a acc~Qn del ~j ppodami~, . ~ues a, 
la vez q ue se reduce la infestacion de l a p l aga tamb1en se ' 1~ 
crementa l a dCBsidad de la población del predator dentro del 
cultivo. 

El sumi n i stro de humedad al suelo mediante riego es otra 
labor cultura l que induc e un buen desarrollo de las planta s de 
algodón, soportando asfel _dafio de pulgones y permitiendo que 
las poblaciones del predator se incrementen y ~ste pueda rea 
lizar el control de la plaga. 

El-. GU3ANO CANASTA, Oiketicus ltirbyi, PLAGA DEL PLATANO 
EN EL VALLE DEb CAUCA 

Fulvia García R. & Bertha A. de Gutiérrez'~ 
* Técnicos Programa de Entomología, ICA. Apartado Aéreo 233 . 

Palmira. 

~ l gusano canasta Oiketicus kirbyi=Guilding (Lepidoptera: 
Psychidae) , cons iderado como plaga potencial ~e varios cult i 
vo s pere nnes y s emiperennes en Colombia , viene causando ua ños 
de ~ Dportanci~ económica en plStano, cítricos y ornamentale s 
ero areas circunvecinas al munic i pio de Palmira (Valle d el Cau 
ca). -

Se considera que la vecindad de cultivos c a mo a l godón 
y tc>mate, donde e l uso de productos quími c os se hace C:l fo rma 
indiscriminada y f recuente , prepició el desequilibrio bioló gi 
ca ·le Oiketicus y sus enemigos naturales, trayendo como con-
secuenci,!- a~!as poblaciones de la pIega y en consecuencia gr~ 
ve defoIlacl0n en las plantas hospedantes~ principalmente en 
p~átano, . do~de e l a t aque de la plaga cob~ó importancia econó 
mJ c a a part ll" del mes de Octubre de 1975. Co n el fín ele t us -
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restablecimiento de l e quil ib~io bioló9i c o de la s pobl~ 
Oike t i c us e n e ste c u ltivo se planeo u n sis t ema de 

~anej o de l a plaga mediante e l cual se r edujeran sus altas p~ 
Dlaci o ne s y simultán eamente s e ' aprovechar an e incremen t aran 
los e nemi go s natura les d e l a pl aga. Con estos propósitos se i 
nic iaron trabajos s o bre a s pec tos biológi cos de Oiketicus , so
bre ·el r e conocimiento y evaluación d e s us par ásito s y p reda 
tores y so~re e l contr~l microbi al y cultural. Los res ulta 
dos de estos estudio s permi ten ofr ece r las s i gu i e ntes r ecoman 
daciones para el cont r ol de esta plaga media n te e l manej o ra
cional e i nt e gr ado de l pro b l ema: l a reco l ección manual de las 
e s t r u c t uras de l ins e c to o "ca nas t a s" y l a ap l i c ación d e un i!:!, 
sectic i da microbia l a b ase de Baci l lus thuringi e nsis e n dos is 
no i nferior a 300 grs / ha, más un adherent e, s on práct ica s al 
tament e e f ectivas para bajar l as poblac iones de l i nsecto. Si 
e s t as labores s e compl eme ntan con el a prove chamiento de lo s 
e s tados de l inse c t o parasitado s q u e se lle van a sitios de r e
cuper a ció n o cría, con s t ru í dcs dentro de la mi sma p&antación, . 
el incremento de la fauna be néfica s e ma ni f iesta claramente . 

Es importante c or.cluír qu e a l aval ua r u n año desp u és de 
iniciado es t e pla n de trabajo , e l c on trol biológico de O. k ip
~y i s e encontró que este se incrementó e n fo r ma satisfactoria 

e un 2 ,2 2% a 57, 37%, y que fué ej e r c ido por má s d e cinco es 
p'ecies de ins ec'tos, si e n do l as predomina n tes Psychidosmicra 
s p . ( Hyme noptera: 'Chalc i didae ) ; Iph iaili l ax s p . ( Hymeno pter a : 
Br aconidae ) y o tro Chalcididae , pos iblemente Spilochalc is sp. 

CONTROL BIOLOGICO DE L COGOLLERO DEL TOMATE , 
Scrobipa l pula a bsoluta 

Fu lvi a Garc í a R., Bert ha d e Gutiér~ez & J a ime Pul ido* 
*TécniGos Programa d e En tomo l o gía, lCA . Apar~ado Aéreo 23 3. 

Pal mira . 
... 

El gu sano cogo llero de l t omate, Scrobipalpul a absoluta 
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) , considerado como la pla 
ga más importante de e s ta h or taliza e n Colombia, presen t o re~ 
ducc ión en sus poblac i o nes y co nsec uentemente 'en daño al c u l 
t i vo, durante l o s a ños de 1 975 y 1 976 . 

El r econocimie nto de l os agentes de control biológico de l 
co goll ero de l toma t e y la eval uac i ó n de l os mismos, muestra un 
alto pot encial que v i e nen r e gularizando l as altas poblaciones 
d e la plaga , si endo el parás ito má s efi ciente el Apanteles sp . 
pos . ge l echi i d ivorus Marsh ( Hymenopter a : Braconidae) . 
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Muestreos al azar realizados e n varias zonas tomateras 
del Valle del eauca permitieron determinar, bajo condicioneE 
de laboratorio, el porcentaje de parasiti smo de la plaga en 
el campo, el cUQl fl uctuó entre un 48,0% y un 82,0%, estando 
muy relacionado con la densidad de la plaga y el desarrollo 
vegetativo del cultivo. 

El alto control biológico existente ha permitido ~~e en 
rorm-1 nataral se rcestablezca el equilibrio entre el insecto 
y sus a ge ñte s benéficos, a pesar del uso indiscriminado de 
produ~~os qu!mi cos y de las frec uentes aplicaciones que con
tra la plaga r eal izan los agricultores. 

A~GUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE T~ichogramma 
spp. PRODUCIDO MASIVAMENTE EN EL VALLE 

Jaime Pulido F. E Al! Guti~rrez * 
*Ingenieros Agrónomos de l Programa de En t omología y Cont rol 

de Insumos Agr!colas respec~óvamente. ICA . Centro Exp . " P-11-
mira". Apartado Aéreo 233 . Pa l mira. 

En lo s últimos cinco años e l parásito de huevo s Tricho
grarnma spp.C Hymenoptera : Trichograrnm-1tidae) ha tenido gran a
Co gida por parte de personas interesadas~en su cr!a masiva y 
comercialización. Actualmente existe n en e l pa!s un bu en n ú
mero de l abor atorios dedicados exclusivamente a la producción 
y venta del parásito . En el Valle del Cauca, por ejemplo, se 
tiene conocimiento de la existencia de más de 20 de éstos la
bora torios. El trichograrnma procedente de ellos ha t enido gran 
demanda por parte de muchos agri cultores , quienes lo utilizan 
contra plagas de ma!z, caña de azúcar, sorgo , soya y tomate 
entre otros . 

POI' ser el Trichograrnma susceptible de cambios b iológ i
cos que influyen sobre su vigor , fecundidad y l ongevidad cuan 
do se cr!a ~asivamente o se almacena a bajas temper aturas, y 
en vista de que no exist!a una reglamentación -o ficial re l acio 
nada con las obligaciones se los p~oductores del parásito, e l 
Gobierno Nacional por intermedio del ICA, expredió la Resolu
ción 1170 de 1976 por la cual se reglamenta la producción y 
venta del parásito Trichograrnma . 

Dentro de las obligaciones de los productores de tricho; 
gramma, según la Resolución, hay a lgunas relacionadas con la 
calidad del material producido. Por tal motivo, los Programas 

- de Entomolog! a y el Sec~icic de Contro l de Insumos Agr!colas 
del lCA en Palmira, iniciaron a principios de este año ouser-
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vaciones encaminadas a determinar l~ caiidad del parásito pr~ 
ducido en forma comercial en el Valla delCauca. 

En este traba jo se pretende dar informaci6n sobre la ma
nera como se está determinando la calidad del Trichograrnma y 
los resultados obtenidos al analizar el material procedente d 
de" siete laboratorios localizados en el Valle del Cauca. 

En ca1a laboratorio se tomaron tres muestras, cada una 
de cuatro pulgadas cua d radas, procurando que tuvieran difere!!. 
tes fechas de parasitación o pertenecieran a difer~ntes lotes. 
A "cada muestra se le determinó la ~alidad en base al porcent~ 
je da parasitismo, el porcentaje de emergencaa y la relación 
de sexos. 

En base a los resultados obtenido s , y teni endo en cuenta 
que se analizaron 21 muestras procedentes de siete laborato
rios, se pueden hacer las si guientes o bservaciones: El porce!!. " 
taje de parasitismo fue superior al 80% en 10 muestra s, de 
las cuales únicamente en tres s e alcanzó el 8 5% de hue vos pa
rasitados; en 14 de las muestras se e ncontró que la relación 
de hembras f ue mayor que "la d e machos y e n las siete muestras 
restantes el número de machos superó al de las hembras; el 
porc entaje de emergencia fue s uperior al 90% en todas las mues 
tras analizadas; 

Un buen porcentaje d e parasitismo no siempre i ndica que 
las pulgadas s ea n d e buena calidad, porque puede ocurrir que 
la r elación de sexos sea desfavorable , tal como se encontró 
en algunas de l as muestras analizadas. 

INFLUENCIA DEL VIENTO EN LA APARICION y DISTRIBUCION DE 
Metazygia gragalis (ARANEIDAE) 

Mauricio Barreto Parra* 
*Estuaiante, Departamento d e Biolog ía, Div. de Ciencias, 
Univer sidad sel Val l e . Apartado Aéreo 2188 . Cali. 

Lo s re s ultados de este traba j o, llevado a " cabo en los 
predios de la Universidad del Valle, Cali, indican que el vien 
~o juega un papel bás ico en la aparición, dis tribuc ión y ela
boración de las telarañas de Metazygia gregalis , en los cer
cos de re g iones despejadas . Se encontr ó que la relación es in 
versame nte proporcional , o s ea que a mayor viento ,menor núme-
1'0 de araña s y más tarde su aDa.l"'ici ón~ 
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El mayor n6mero de insectos en vuelo, posibles pl ~das 
para ~ . gregalis, se concent rá en la primera media hora de la 
noche, de las · 6 :0 0 a las 6:30 p.m ., 'disminuyendo drástica;nen
te de añm en adelante. 

EXPER~ENCIAS EN EL CONTROL DE LA BROCA DEL CAFETO 
EN GUATEMALA 

.Jorge H. Echeverri R." 
*Director Servicio de Campañas Fitosanitar ias. Sanidad Vege 
tal -ICA-. Apartado Aéreo 7984. Bogotá. 

Dada la importancia que revisten para la industria cafe
tera las plagas y enfermedades foráneas al cultivo, se comen
tan algunas experiencias que en Guatemala se tienen en el co~ 
trol y la convivencia con la "broca del café" , Hypothenemus 
hampei Ferrari CColeoptera: Scolytidae ), ~laga que ha sido 
considerada entre las má~ i mportantes del mundo en este culti 
vo. 

La broca se present.ó en ese país por primera vez a fines 
de 1971 , pero debi~o a la descoordiaación, la plaga no tardó 
en sobrepasar los controles fitosanitarios impuestos, y para 
Diciembre de . 1975 ya se había reportado en 580 fincas y 77 
Municipios cafeteros. 

El objetivo de este trabago es presentar un resumen de 
los principales métodos de control y resultados de investiga
ciones realizadas en Guatemala, con el fin de que Colombia es 
té prevenida en caso de que llegue esta plaga. 

REGISTRO DE TRES NUEVAS ESPECIES DE ACAROS ECTOPARASITOS 
EN COLOMBIA 

Jorge E. Bernal* & Luis Carlos Villamil** 
'''Laboratorio de Parasitología y Entomo logía, Facultad de Me

d icina Veterinaria, Universidad Nacional . Bogotá. 
~Prggrama Nacional de Enfermedades Infecciosas y Epidemiolo~ 
gía, LIMV - ICA. Apartado Aéreo 29743. Bogotá. 

Un reconocimiento de ácaros ectoparásitos CAcarina: Sar
coptoidea) que ataddn aves domésticas dió COJllO resultado el 
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registro de tres nuevas especies pa~a Colombia, a sabtr: Der
moglYFhus elongatus Megnin (Analgesidae) y Tirogl~PhUS loñg-íor 
Gerva~s (Tiroglyphidae) sobre canario domést~co (erlnus ~
pius) y la especie Hemialges ancentros (Analgesidae) sobre a 
ves domésticas comunes y aves de combate. 

La primera especie presenta las siguientes característi
cas: cuerpo de color gris rojizo, alargado, angulado hacia a
delante y redondeado posteriormente, donde posee tres pares 
de pelos y dos pares de cerdas, estas últimas cerca de cada 
comisura anal. Lateralmente presenta un solo par d e vello s i
dades y dos pares de pelos por encima y cerca de los costados 
del cuerpo. También posee otros dos pares de pelos insert a dos 
el uno entre los epimerones anteriores, el otro entre lo s ep i 
merone~ posteriores. El macho mid~ 650 micvas de largo por -
200 de anche, y las patas posteriores so n un poco m~s ro bus 
tas que las anteriores, terminando todas en una uRa fuert e y 
cort~ y una ventosa. 

El T. longior, lo mlsmo que la especie anterior fue h a 
llado en-les iones de pie l y plumas, po se e el cuerpo peque ño 
de color blanco o rosado;' c o n tegt!mento li s o) surco e n el ce 
falotórctx y en el abdomen. Los ' tarsos bien desarrollados y 
terminados en una uña bien definida, siendo su característi
ca principal los abundantes y largos pelos que cubr e sucue rpo. 

En una explotación mixta en e l municipio de Cacaotal 
(Córd.) se encontr6 sobre plumas de gallos d e pelea a l t ercer 
ectorar~sito. 

LA GARRAPATA Amblyomma curruca EN " ARMADI LLO SABANERO " 

Jorge E . Bernal G. * & Luis Carlo s Vi l lamil** 
*Laboratorio de Parasitolo gía y Entomolo gía, Facultad de Me 
dicina Veterinaria, Univ . Nacional . Bogotá. 

""':Progt>ama Nal. de Enfermedadzs Infecc iosa s y Epidemiología , 
LIMV-ICA. Apartado Aéreo 2 9743. Bogotá . 

f En la piel de un . armadillo s abanero, Dasy'pus sabanicola ) 
- ueron encontrada s selS garrapatas, cuatro hembras y dos ma 
chos, las cuales para su clasificación fueron fijada s en al
Cohol de 70 por 24 horas y sumergidas por 60 seg undos en a g ua 
corriente a 900C para lograr la extensión permanente de l as 
extremidades. Estas garrapatas constituyen el primer registro 
Para eolombia so bre armadillo sabanero de la especie Amblyomma 
~urruca, la cual presenta las siguientes earacterísticas: 
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Hembra - Con ojos planos y sin 6rbita; escudo notoriamente 
bicolo:C~· sin manchas esmaltadas y con áreas arna:c·i
lla~, y con un punteado diseminado y fino. Denti
ci6n de l hipostoma 3/3. Coxa anterior con dos espo
lones cortos, romos y ampliamente separados . El ex
terno e s el más largo. 

Macho - Escudo uniformemente amarilloso, sin manchas esmalta
d~s, casi liso y con escaso punteado superficial cer
ca al margen anterior. Festones largos y estrechos, 
los externos encorvados. El primer segmente de los 
palpos posee un espo16n retr6grAdo ancho, plano y ro
mo en el lado ventral. La base del capftulo es rectan 
gular. Coxa anterior con dos espolones cortos casi i~ 
guales . 

Esta garrapata se ha reportado en tres huéspedes, y es 
protable que parasite especies de importancia econ6mica como 
la equina o la bovina. 

INFORME PRELIMINAR SOBRE LAS ABE·lAS NATIVAS DE CUNDINAMARCN' 

Giomar Nates ~arra** & Antonio Villa Lopera*** 

~Este trabajo cuenta con el apoyo financiero de COLCIENCIAS y 
de la iacultad de Ci e ncias d e la Univ . . Nacional , Bogotá. 

**Profesor Departamento de Biologia, Fac. de Cien~ias, Univ. 
Nacional, Bogotá. 

***Estudiante, Departamento de Biología , Fac . de Ciencias , 
Univ. Nacional , Bogotá . 

Con este trabajo se pretende iniciar una serie de estu
dios tendie ntes a lograr un mej or conocimiento sobre las a be 
jas de Colombia y su impor tancia. 

Las abejas nativas conocidas comunmente como angelitas, 
virginitas, guariguá , perreras, chatonas, paté, tacayá , mia
chis y minuyes , pertenecientes al género Trigona (Hymenoptera : 
Apidae) y alá , guare y guanotas del género Mel ipona ( Hyrne nop
tera: Apidae) se cuentan entre los más importantes insectos 
rolinizador es de la flora tropical, y además repre sentan una 
Pequeña fuente de miel y cera. 

En Cundinamarca se han e ncontrado e n los climas cálidos 
y templados, con nidos construfdos en los más variados luga
res com9 árboles huecos , grietas en rocas, muros de cemento 
o bahareque, ramas de árboles y suelo. Cada especie tiene e n-
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tradas características, incl~yendo tubos de cera gruesos o del 
gad,?s en for:J?a . d~ embudo, con o sin estr';lcturas adicionales, 
o s~mples or~flcloS, ~ algunas veces cubl e rtos de cera y otras 
sin cobertura al~u~a. 

A pesar de que estas abejas no poseen aguijó~, existen 
especies muy a gresivas, aunque también las hay dócile s y man
Sas. Las especies d e abejas e ncontradas hasta ahora son: Tri
gona amalt,ea Olivie~ (chatona), T. ~ a ti Smith (virginita~ 
~estacea (perrera), T. fulviveñtrls Guérin-Méneville Cg ua
riguá), T. fu scipennis ( enreda), Scaptotri gona limae (angeli
ta), paratrirona sp.(mierd'eperro), Melipona sp:1afa) , Melipo
~ sp. (guare . 

De estas especies, I. j at~ y ·las do s especie s de Melipo
na son muy 2. preciadas por l a a alidad de su miel , la cual e s 
muy usada con fines medicinales y alime nticios . La mie l de Pa
rat, i gona sp . es asada en alimentación en algunos luga r es , as í 
COIño t ambién l a de T. te s tace a, aunque re specto a ésta última . 
vale la pend mencionar que en a l gunas époc as del afio la mi e l 
~~ucida es tóxica . 

OBSERVAG ONtS SOBRe LA LONGEVIDAD DE ANOFELINOS 
ILVESTRES EN DOS AREAS DE COLOMBIA 

Marco F. Súare z A.* 
·Universidad de l os Andes , Bogotá, CoQombia . 

Teniendo en cuenta la dinámica ecológ ica y l os ace l era 
dos cambio s propic iados por e l hombre en l a naturaleza , se 
trata de iniciar con e ste traba jo l as observaciones sobr e uno 
de los facto r es má s críticos que afectan l a transmi s i ón de la 
malaria, c omo es la l o n gev i dad e n al gunos anofelinos si l ves 
tres. L.as dos áreas estud i ada s , Puerto Boyacá ( Boy .) en e l 
M~gdalen~ medio y en Tres Esquinas ( Ca q ue tá) al sur de Colom
bla, tienen características eco lóg icas semejantes y se dife 
rencian por e l uso que de estas ~i erras hace e l hombre . 

En a mbos si tios se colectaron si s t emáti ca me nte con tram
Pas de luz, una vez por mes , mosquitos adult~s dur ante l os me 
ses comprendidos entre Agosto de 1 973 y Abri l de 1974. 

En el área de Puer to Boyacá, parc hes r e manentes de ve ge
tación primaria, bosque húmedo tropica l ( bht ), se capturaron 
2832 espec í menes de Anophe l es triannulatus (Neiva & Pinto , 
1922) (Bi ptera: Culicidae), de los cua l es se disecta ron 1446 
Para obse r var los ovarios . La pob l acion de A. tria nnul atu s 
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presentó la mayor pro porción ( O~7~% ) de h e mbras con ovipost u
ra en el mes de Enero, en contraste con un descenso en l a den 
sidad de pobl"ació n. La mayor densidad de adultos se pres entó
en e l mes de Agosto, c on 315 hembras/yrampa/noche y f ue des= 
cendi endo hasta no capturars e ningún ejemplar en Marzo. 

En área de Tres Esquinas, transición bosque húmedo y bo~ 
4ue muy húmedo tropical, aún con vegetación primaria se capt~ 
raron 116~ anofelinos silvestres y se disectaron 367 ~. trian
nulatus , 422 A. oswaldoi (Peryassu, 1922>, y 227 ~. mattogros
scnS lS Lutz &-Nelva, 1911. Las densidades fueron-nuy baJas, 
s610 en el mes de Diciembre se capturaron a la vez las tres 
es pecies paralelame nte con una precipitación de 0,2 mm. Los 
mayores valore s de hembras con ov+postura se preeentan en Mar
zo y Abril (0,81) en A. oswaldi, pero no se capturaron las o
tras especi e n. 

En Puerto Boyacá, A. tr~annulatus puede jugar algún pa
pe l en l a transmisión de enfermedades. 

RES UMEN DEL TRABAJO "ALGUNOS ASPECTOS BIOLOGI COS SOBRE 
llUE VaS y LARVAS DE Podischnus agenoI1" 

Lucy González d e Cuadros & Ana Milena Varela B. l', 

*Estud¡antes, Departamento de Biologia, Universidad del Valle, 
Apartado Aéreo 2188 . Cali. 

El trabajo a barca aspectos biológicos del Podischnus a
genor Olivier (Coleoptera: Scarabaeidae) tale s como: tamafto 
promedio de los huevos , número promedio de huevos por hembra 
y por dia , tiempo promedio de incubación, relación entre e l 
peso de la hembra y el tamaño de los huevos al ser puestos , 
tamaño promedio de la larva a la eclosión, rat a de crecimien
to de la larva durante el primer instar, influencia de la die
ta en el crecimiento de la larva en el primer iastar , indicios 
del pro medio de vida de la hembra. Se incluye además informa 
ción sobre la presencia d e ácarb s, nemátodos y hongos , y s u 
relación con l os huevos , larvas y adultos. 
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EL MINADOR DE LA HOJA DEL CAFETO Leucoptera coffeella: 
BIOLOGIA y CONTRO L 

Reinaldo Cárdenas M.* 
*Asesor Sanidad Vegetal, Cenicafé, Chinchiná, Calnas. 

Cmn el objeto ee verificar el ciclo biológico en condi 
cione s de ~aboratorio y determinar las medidas de control quí
mico para ~l minador de la hoja del cafeto, Leucoptera co ffee
lla (Guérin-Méneville) (Lepidoptera:Lyonetiidae), se reallz6 
este trabajo en el laboratorio de Entomología de Cenicafé en 
Chinchiná (Caldas ), y e n cafetales de los municipios se Supía, 
Risaralda y Chinchiná e n el Departamento de Caldas. 

Para l a s o bservaciones biológicas se utili zaron hojas y 
ramas de cafeto mantenidas en frascos con a gua. Para el estu
dio je l control se utilizaron arbustos de cafeto en la Sub-Es~ 
tación Exp. "Rafael E. Pizano" (Supía, Caldas) y en la finca 
"La Paz" ( Risaralda, Caldas), y se efectuaron aplicaciones de 
insecticidas sistémicos granula res alrededor del tallo d e las 
plantas . . 

Los resultado s indican que a una temperatura media de 
24,2~C y humedad relativa de 65%, la duración en días de los 
diferentes estados. fue: Huevo s 6 + 1, larva 15 ± 1, pupa 7 ± 1, 
y adulto 3- 4 sin alimento, y 6 --8 con agua azucarada. 

En las larvas colectadas en el campo se observó mortali
dad por la acción de un crecimiento fungoso blanquecino dentro 
de las minas y por. ;$OS siguientes parásitos: Horismenus sp ., 
Closterocerus coffeellae Ihring, Tetrastichus sp. y Zagrarnmo
~ L1Ultlllneatum (Ashmead ) (Hymenoptera: Eulophidae). 

Además se observó que la temperatura y humedad relativa 
tienen una marcada influencia en el desarrollo de poblaciones 
dañinas del minador de la hoja. 

Un control satisfactorio de la plaga se logró con los in
secticidas aldicarb, carbofuran, disulfoton, mefosfolan y fOF 
rate a la dosis de 1,5 g rs/cafetd de dos año s de edad. Los 
PDoductos clordimeform y tiometon en formulación granular y 
a razón de 1,5 gre/cafeto de dos años no controlaron la plaga. 
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GANA; UN NUEVO INSECTICIDA PARA EL. AtGODONERO 

Antonio Beltrán R.* 
*Rohm & Haas Costa Rica. Apartado 3 908. San Jos', Costa Rica . 

. GANAMR (O-etil S-propil O-(2,4,6 - triclorofenil) fosf~ro
tioato) fU3 aplicado solo (0,3 y 0, 6 kg. ia/ha) y e n comb~na
ción con tbxafeno ( 0,3 + 1,2 kg. ia/ha) para el control de 
p lagas def algodonero en parcelas experimentales. Además, GANA
T (GANA + toxafeno a 0~3 + 1,2 Y 0,6 + 2,4 kg. ia/h~) fue ta~ 
bién usado para el control de insectos en campos comerciales 
d e algddón. En las parcelas experimentales, GANA fué el mejor 
producto en~ control inicial y poder residual para el cohtrol 
d e He liothis spp. (Lepidoptera; N06tuidae ). 

Los lotes comerciales tratados con GANA-T mostraron ni
vel r 3 de infestación claramente infe rioré s a los o bservados 
e n los campos tnatados con los insecticidas come rciales sola- · 
me nte. Además, GANA + toxafeno (0,6 + 2,4 kg. ia/ha) fue tam
bién el mejor tratamiento para el control de larvas de bello
teros más desarrollada s . -

Los e xcelentes resultados de e s tas pruebas des pertaro n 
gr a n interés entre agricultores y t écnicos del gobierno y del 
s ector privado, que co nsideran a GANA-T como un insecticid a 
muy efectivo para el control de plagas del algodonero. Este 
e s un a s pecto muy importante e n el cult ivo del algodón, ya que 
los agriculto r es gas t a n US $ 64 millones e n lo s insecticidas 
ne c esario s par a el control de los insecto s que ataca n el algo 
don ero e n Ce ntro Améric a . 

ACAROS DE LA FMlILIA ERI OPHYIDAJ: DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTI OQUI A 

Edua r do J . Urueta Sand ino* 
*I ngeni ero Agrónomo. Sanida d Agrppecuaria. Secre taría de Agri

cultnra y Fome nto de Antioq ui a. ' Me dell ín. 

Desde 1 9 72 has ta l a fecha la Secci ón de San idad Agro pe
cuaria Secr e t ar í a de Agricultura y Fomento d e An~io qmia , h a 
ve n ido realizando en cola borac ión con el Dr. H. H. Keifer, 
el inventa r i o de Eriop hy i d a e d e es te depart ame n t o, encontra n
do l as s iguiente s e spec i e s : 
Abacarus ur uetae Keife r; Aca l i tus flelio ps is Kei f e r¡ Aculus 
Cornutus Banks; Ca lepitri merus muesebec k1 Keifer ; Erio phyes 
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anona e Keifer; E. guazumae Cook; ~. guerreronis (Keifer); ~. 
reyesi Nuzzaci; Floracarus cyphomandrae Keifer; Phyllocoptru
ta oleivora (Ashmead); Phytoptus matiSTae Keifer; Re tracrus 
riae.is Keifer; Tegolophus guavae (Boczek); 

EVALUACIO~ DEL DAÑO ECONOMICO POR AFIDOS (Aphis gossypii) 
EN EL ALGODONERO 

Francisco Rendón C. E Ricardo Revelo M.A 
*Ingenieros Agrónomos. Programa de Entomología, Federación 

Nacional de Algodoneros. Espinal, . Tolima. 

En el algodonero un buen manejo de plagas en los prime
ros 2 stados de desarrollo del cultivo es la base deléxito de 
los programas de control integrado. Dentro de esta filoso f ía 
los niveles sub-económicos de áfidos se consideran importan
tes porque constituyen l~ alimentación de la fauna benéfica 
en su etapa de establecimiento. 

Con el fin de determinar basta que punto los ataques de 
áfidos que ocurren normalmente en el cultivo durante esta é
poca inciden en la producción, se realizaron dos ensayos de 
campo en las temporadas 1975A y 1976A e n El Espinal (Tolima ), 
en los cuales se emplearon insecticidas sistémicos al suelo 
y al follaje en diferentes dosis. Estos ensayos mostraron que 
a pesar de haberse presentado diferencias en control entre los 
tratamientos, no se encontró diferencia estadística en la pro
ducción, lo cual permite concluir que el algodonero durante 
las primeras ' etapas de desarrollo bajo condiciones normales 
de cultivo, puede soportar niveles económicos superiores a 
los establecidos sin que e vean menguados los re ndimiento s . 

EVALUACION DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE 
Bucculatrix thurberiella 

Ricardo Revelo M., Francisco Rend6n C.* E César Cardona M.** 
~Ingenieros Agrónomos. Programa Entomología,Bederalgodon. 
"'" Director Depto. Técnico. Federacion Nal. Algodoneros. Bo gotá. 

Durante la cosecha algodonera de 1976 la a parición tem
prana del perforador de las hojas del algodonero, Bucculatrix 
thurberiella Busck (Lepidoptera: Lyonetiiaae), en ni veles de 
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población no r egistrados ante s , hi zo teme r que este llega r a 
a causar daños económicos al cultivo. Como se carecía de in
formación en 'Colombia sobre su con'crol químico, y con el fin 
de poder dar una respuesta oportuna en este sentido a los a
gri cultores, el Programa d e Entomología de la Federación Nal. 
de Algodoneros realizó en ~l Espinal, Tolima , un ensayo de 
campo durante el semestre A de 1976 con 11 insecticidas y dos 
ma s durante el smes tre A de 1977, en los c~ales se evaluaron 
22 pl'oduc"tos. 

Los resultados permiten concluir: 
1. De todos los productos ensayados los m~s eficientes en su 

orden fueron: Vydate, Has tathion, Per'thane" Belmark, Lanna
te, Curacron, Furadan 4F, SAN 155, Clortiofos, Carbicron, 
Toruk y Fundal 800. . 

2. De algunos de eltos se encuentran en el comercio pequeñas 
~antidades, lo cual hace Que el cofttrol químico de esta 
plaga sea crítico en la a~tualidad. 



El material aqui presentado fue 
revi sado por el Comité de Publi 
caciones del IV Congreso de la
Socj.cdad Colombiana de Entomolo 
gÍa - SbCOLEN -

Ingeborg Z. de Polanía 
Li g ia Nuñez B. 
Carlos Marín 
Felipe t1osquel'''l P. 
Dario Corredor 
Lá zallo Posada O. 

Hecanógrafa: 
María José Posada S. 

Bo gotá, Junío 15 de 1977 


