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BIOLOGIA DE Cerotoma fac ialis COMO PLAGA DEL FRIJOL COMUN . 

Ranulfo Gonz~lez * 
Eddy Nuñez 
C~sar Cardona 

En condiciones de laboratorio (80.4% de HR y 27° C). el c iclo de 
vida def. facialis ' (Coleoptera : Chrysome l ldae) present6 tres 
instares larvales. y los estados de prepupa y pupa. para un perio
do de duraci6n de huevo a adulto de 26 a 32 dtas. 

Además, se determinó el porcentaje de eclosi6n de los huevos 
(61 . 1%), tamaño y forma de estos, variaciones en el tamaño de las 
larvas y el ancho de la c~psula cef~llca, duraci6n de cada instar 
larval, prepupa y pupa. período de preovlposlci6n y longev idad de 
los adultos . Se describen diferencias morfol6gicas externas entre 
machos y hembras en base a la configuraci6n de las antenas . 

,'c Programa de En tomo 1 og1 a de Frl j o 1, C I AT, Apa rtado Aé reo 6713. 
Cali . 
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ESl1JDIO SOBRE POSIBLES INSECTOS Y ACAROS ASOC IADOS CON LA "PORROCA" 

DE L COCOTERO . 

Edua rdo J. Ur ueta (*) 
Mar io Atehor túa 
Abe la rdo Valencia 

La " por roca" u hoja pequeña del cocote ro se ha constitu i do en un 
problema limltante pa ra d icho cult ivo en var ios Depa r tamentos de 
la Costa AtlAnt lca de Colombia . Desde 1975 hasta 1978, en los mu
n ic i pios de Necocl 1 y Arboletes (Ant . ) se efec tuó un inventarlo 
de los Insectos y Aca ros presentes en las palmas afectadas con la 
"porroca", encontrAndose pri nc i palmente los s igu i entes : 

Asp ld lotus destructo r (S lgnoret), Deloc ranl a cossypho ides Guér in
Ménevllle, Dysm lcoccus brevl pes (Cocke rell) , Erl ophyes guerrero -
n l s (Ke i fer) , Rhynchophorus palmarum (Lo). El es t ud io se compl: 
mentó con aplicaciones de varios insect ic idas . 

No se pudo encont ra r ni nguna relac ión entre la afección y l a pre -
senc ia de insectos o ~caros y no hubo respuesta s igni f icativa a 
las ap li cac iones de Insect icidas, sospech~ndose que los agentes 
causales pr ima ri os son d i ferentes a estos grupos de o rganismos . 

(,,<) : Ingen ie ros Ag rónomos Sec re t a da de Ag r i cu l tu ra y Fomento de 
Ant ioqu I ao 
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HISTOR IA NATURAL DE L ACARO Hvpoasp is sp. 

Lucy Gonz~ 1 ez ,'< 
Ana Mil ena Va re l a 
Wll l lam G. Ebe rhard 

El escarabajo Pod lschnus agenor es una plaga de l a caña de azúcar 
y asoc iado con é l se encuentra el ~caro Hypoas pl s sp. (Aca rina: 
Lae lap ldae) (pr imer reg is tro de éste género en e l Conti nente). Se 
estud iaron algunos a spectos de la biologla del ~ca ro y su relac ión 
con el cucarrón. Los ~caros se localizan en zonas espec1f lcas del 
cue rpo de l Insecto adulto, mient ras que en las larvas se pueden 
encontra r en d i fe rentes pa rtes, especialmente en la parte ventral. 

La inte racci ón ent re las dos espec i es Indica que la rel ación no es 
de simpl e fores la ya que los bcaros se alimentan de los huevos, 
larvas y adu l tos del Insecto, obse rvbndose una dism inución en el 
tamaño de la larva al nace r , aunque no se demostró un efecto de 
los ácaros sob re e l tamaño del adulto. 

La poblac ión de l os ácaros sobre los adultos var t a durante el pe -
rt odo Sept iemb re a Dic iemb re di sm inuyendo a l f inal de éste. Los 
~caros que se encuentran en e l cucarrón macho se pasan a la hemb ra 
cuando los dos sexos entran en contacto. De la hembra los ácaros 
pasan a los huevos de l cucar rón durante la ov ipos ición encontrán -
dose un áca ro adu l to por' huevo. 

Los áca ros colocan un promed io de 10,9 huevos/hemb ra y ovlpositan 
sobre o cerca al huevo del cuca rrón. Se es t ud iaron algunos aspec
tos de los estados i nmadu ros de l ~ca ro. 

* Bióloga, BiOloga y Ent omólogo, respec t ivamente . ~ Uni ve rs idad 
de l Va ll e , Ca l i. 



4 

COMPORTAM IENTO SOC IAL DEL EUMEN IDO Zethus sp. 

Eduardo Fl6rez * 

La fam i lia Eumenl dae pe r tenece a la Supe rfamlli a Vespo idea , (Hyme 
noptera) y po r 10 tanto, est~ relAc ionada con Vesp idae, fam i lia -
que contiene las espec ies que han a l canzado los m~ximos niveles de 
social lzaci6n . 

El objetivo princ ipal de este estud io fué determ i nar el grado de 
social lzac i6n logrado por Zethus sp. 

La ubicaci6n cercana de sus nidos y el hecho de que en un mismo ni 
do se encontraron hasta tres hemb ras, son claros Indic ios de un 
avance en la evoluc i6n soci al . 

En el trabajo se d iscuten aspec t os refe rentes a las In terrelacio -
nes ent re hemb ras de un mismo nido y de n idos diferentes. Se dan 
estadist icas de v iaj es realizados por hemb ras por dt a para traer 
alimento a sus crtas, y se hacen estimaciones del trabajo de exca
vac i6n de nidos po r hemb ra por d1a; aqem~s, se d isectaron algunas 
hemb ras pa ra relac iona r su es tado de desarrollo ov~rlco con el ti
po de activ idad que v~nian realizando en d1as ante ri o res. También 
fué anal izado el pape l que desempeñan los machos en e l mantenlmien 
to de la comunidad. -

Finalmente, se hizo la d lsecci6n de los n idos, log rando obtener d~ 
tos Importantes de su estructura y organ lzac l6n. 

Se concluye que la espec ie Zethus sp . presenta compor tam ientos de
term inados que corresponden a una p ieza Intermed ia dent ro del pro
ceso evolut ivo hac ia la soc iabilidad. 

* Depto . de 81010g1a, Un ive rsi dad de l Vall e - Ca l ! 



ESTUDI O DE LA FAUNA APOI DEA (HYMENOPTERA) y DE SUS RELACIONES 

CON LA FLORA EN LA REGION DE SANTA FE DE ANT IOQUIA. 

José Rincón * 

El pres ente t rabajo pretende presenta r Informac ión sobre la fauna 
de abejas (Apo ld eos) y la flora asociada con d icha fau na, en la 
zona de San ta Fé de Ant ioqula; las épocas de f lo rac ión de las plan 
tas asoc iadas con los apo ideos y l a var iac ión en dens idad de pobla 
c lÓn de estos himenópte ros dent ro del ciclo de un año (Enero 197' 
a Ene ro de 1978) , en relación con los factores climát icos de tem 
pe ratura' humedad re lat iva y precip i tac ión pluvial . 

Se reco l ectaron 3500 abejas cl as i f icada s en sus respect ivas faml = 
l las , géneros y espec ies . Además , se obtuv ie ron 60 plantas de las 
cuales la gran mayor1a fu e ron a rbustos y ma lezas que most raron 
gran inte r és según los objet ivos propues t os . El mate r ial , tanto 
de apol deos como de plantas reposa en el Museo de Entomolog ta y 
He rbar io, r espectivamente , de la Un 1vers ldad Nac ional, Secclonal 
Medel l t n. 

* Dep to. de Blol09ta, Un ive rs idad de Antloqu la. Apa rtado Aé reo 
1226, Mede ll1n . 
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oeTE~ INAeION DE POBLACI PN y EVA~UAeIO DEL CONTROL HECANICO y qUl s 

MICO DEL PICUDO NEG O DEL PLATANO. Co mopollt s iordldui ( Ge~~r). 

Osear Casta"o I.A. * 
H6ctor J . Alvl rez I.A , 
Ja l ro Salaza r I, A. 

Este trabajo se rea l lz6 en el mun icip io de Vlterbo (Caldas) el 
cua l presenta una a l t ura de 11 00 m.s .n .m. ; tempera t ura promed Ia de 
23. 7° C. y preci pi tac ión de 1250 mm. 

El obj et ivo pr imord ia l f ué e l de busca r métodos adecuados y econó= 
mIcos pa r~ e l con t re l del picudo neg ro de l plAtano, as t como de t e r 
mInar la Importancia de la Infes t ac ión actua l . -

Pa rSJ eva luar 
se ensaya ron 
'1 bo h ¡ 110, 
p l á tan()z>caf~ 
COlO . 

la ef ic ienci a de trampas , pa ra la capt ura de adu l t os , 
4 mode los: sem ic ili ndro. t ipo sandw ich, d i sco de cepa 
El ensayo se real izó en tres t ipos de plantaciones : 
en l evante ; plA tano-café en producción y pl Atano=ca = 

Se ut ilizó un Idseño estad 1s tlco de Bloques ~I aza r con 4 t ra taml en 
os (l es 4 model os de trampas) y)6 repl icac iones . 

la trampa "dhco de cepa" presen t ó los ~s al tos ni ve les de cap
tura • . ' 
l a de t e nn lnacl6n de l a poblac ión se real izó en 
la reg l6n, t~ndos e 2 pa rce l as (30 x 30 m.) 
una pa rcel a en la ot ra ; se col oca ron 5 t rampas 
cada pa rcela. Se encontró que la población es 

4 f incas vecinas de 
en t res de el las y 

"d ¡ sco de cepa" en 
alta en la zona. 

Pa ra el con trol qu tmlco se eva l ua ron 5 Insect ic ida s (fensu l fot lon, 
a ld lcarb, ca rbofuran, mefo sfo lan, y eroprop) . 

El t ra t ami ento t est Igo s i emp re of rec ió los m~s a l tos n ivel es de 
captura en cuatro l ec turas efec t uadas 15. 30, 60 y 90 dt as después 
de la apllcacl6n . 

El Insect ic ida mefosfo lan presentó e l mejor compor tami ento y econo 
mía, s i se t i ene en cuent a que las ap li cac iones deben se r b ¡mensu~ 
l es. 

* Facu 1 tad de Agronom1 a, U. de Ca J das. '''an! za 1 es. 
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BIOLOGIA DE LA MARIPOSA MONARCA (Danaus plexippus L.) Y DE SU 

HOS PEDANTE PR INC I PAL, EL BENCENUCO (Asc 1 ep I as cu rassav i ca L.) ("') 

He rnando Pat i ño Url') 
Nelson Bravo 
Norbe rto Marroquin 
Ignac io Martinez 
Sau lo Ku ratom i 

Con presentaci6n audiovisual se ilustran d ife rentes apl icac iones 
didácticas de la relaci6n Danaus plex ippus L., Asclepias curassa -
vlca . 

Con respecto al bencenuco o algodoncillo, se describen sus princi 
pales ca racteríst i cas botánicas y se mencionan varios b iotipos eco 
16gicos que se encontraron en d iferentes ecosistemas del Valle del 
Cauca . Una posible va ri edad morfol6gica de corola amarilla , se re 
gistra por primera vez en esta especie; igualmente se destacan al: 
gunas propiedades toxicol6gicas de la asclepiadácea que le confie
ren interés etnobotánico, fa rmaco l6g ico, ecol6g ico y zootécnico. 

En relaci6n con la monarca, el mater ia l descri be sus principales 
distint ivos morfol6glcos, estableciendo las diferenc ias evidentes 
entre los sexos y destacando la importancia de la coloraci6n vis -
tosa de larvas y adultos, en el desarrollo de pa trones reflejos de 
rechazo, por parte de aves predadoras . 

También se muestran detalles de los d i ferentes aspectos de la me -
tamorfosis del Insecto y se i lustran algunos rasgos interesantes 
de su extraordinaria capacidad migratoria . 

Finalmente el aud iovisual describe las bases moleculares de la es
trecha relaci6n ecol6gica entre las dos espec ies, destacándose la 
síntesis de glucós idos t6xicos que realiza la planta y la conse -
cuente concentraci6n de los mismos en el organismo del insecto. 

(i< ) Sonoviso const i tu i do por 90 d iaposit ivas y l i breto sincroni
zado con 20 minutos de durac l6n. 

(i'''' ) Profesor y estudiantes de la Universidad Nacional Palml ra. 
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ASPECTOS ECO LOGICOS DE INTERES DIDACTICO EN DOS ESPECIES DE Danaus . 

He rnando Patiño * 
Ignacio Martí nez 
Sau lo Kuratom l 

Sobre la base de obse rvac iones prop ias , compl ementadas con ayudas 
d l d~cticas de ot ros Invest i gadores, e l t rabajo comp il a mate r ial 
aud iovi s ual ilust rat ivo de d i fe rentes aspectos b lol6glcos y ecol6-
glcos, en dos espec i es de Danaus . 

Los insectos se Ident i f icaron como Danau s plex ippus y ~. gili ppus 
berenice, denom inadas comunmente mari posas mona rca y r e ina , respe~ 
tlvamente . 

Como hospedantes más importantes para l as espec ies In sect l les, se 
determinaron t res asclep iadáceas, el bencenuco (Ascl ep ias curra -
ssav i ca), los globos o esponjlll a Gom hoca r us f ruct lcosus) y el 
al godón de seda o vejl g6n (Calot ropls ~~~~, 

A part ir de estas espec ies de plantas, las Dana ldae concentran glu 
c6s idos ca rd iotóx icos e Impl ementan con ellos mecan i smos de def en: 
sa efect iva contra aves predadoras. Con relac ión a este aspecto, 
se presentan algunas evidencias de campo. 

Tamb ién se il ust ran ot ras espec ies de lep ld6pte ros que en nuestro 
med io exh iben propiedades s imi la res y re lacionado con lo anterior 
se desc r ibe el mecan ismo de Irri tación bates lana, med iante e1 cual 
un lep ld6ptero no t6x ico, Llmen l tis a rch lppus , evade a sus preda -
to res mediante un ext rao rd ina rio parec ido con Danaus. 

En relac ión con los enemi gos natura l es de los Danai dae en el pa í s , 
se destacan dos espec ies no identif icadas de taqu1n ldos, que oca -
s ionan en el campo ent re 20 a 40% de paras i tismo en l arvas y pupas; 
una ch inche predatora del géne ro Pod l sus y una v lros ls po l ihéd rica 
nuclear, que sue l e ocas iona r severas ep lzoot las entre los Danaus . 

* Profesor y estudiantes de l a Un ive r s idad Nac ional. Palm l ra. 



9 

ECOlOGIA y COMPORTAMIENTO DE Metazyg la pallldul a 

Wo 1 f gang Pf I zenma I er ,,: 

Metazyg ia pal1i dula (A rane idae) es una araña de tamaño general -
mente med iano, que t eje t elas or b lcul a res ce rca a charcos y en alam 
brados en campos abi e rtos . Muy abundante en el Tr6pico, se le en- 
cuent ra en la Isla de Bar ro Colorado, en Panamá, área del presente 
estud io . 

Este est d io tuvo como obj e t ivo dar una Idea ace rca de la Importan 
cia de Metazyg ia en e l control de Insectos. y conoce r varios aspe~ 
tos ace rca de su comportam ien to como predador, du rante cada uno de 
los es tados de crecim iento, en términos cuant i ta tivos y cualitati
vos. 

Al mi smo ti empo se es tud ió la d inám ica de las pob laci ones de ara -
ñas y de insectos en el á r ea de estudio y sus in terrelaciones. Se 
h ici e ron tamb i én estud ios sob re ml grac i6n, creci mi ento y comporta
mi ento como tejedoras. 

las pri nc i pales conclus iones fue ron: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

l as arañas pequeñas captu ran menos presas , aún en proporción, 
que las grandes. 
las arañas grandes capturan presas de t amaños va ri ados mientras 
que l as pequeñas son más lim i tadas . 
los primeros instares en la vida de Metazyg ia parecen ser los 
más c r1tlcos. No todas las arañas alcanzan e l estado adulto y 
la suerte Ind ivi dua l parece se r un factor muy importante. 

Responden a la d i nám ica de la s poblác lones de Insectos , tej l en 
do generalmente en s i t ios donde la concen trac ión de presas es 
mayor, gene ralmente a poca altu ra sob re el sue lo. 

Son predato ras muy gene ra les . Sus presas Inc l uyen Insectos de 
var ios órdenes s in encontrarse pr ef e renc ias s i gn i f icat ivas por 
alguno de el los . 
los t amaños pequeños se muestran como t ej edores más activos, 
mos trando la tendenc ia a posee r telas nuevas con mayor f recuen 
c la que los grandes . Tamb i én migran en mayo r proporclOn. -
los es tados de crec imiento muestran rangos muy ampl ios de du -
rac ión pa ra cada uno. De nuevo aqut se e r ige la sue rte Indi -
v idua l como un factor Impo r tante en la v ida de Metazygla. 

Unive r s idad Pedagóg ica y Tecno lóg ica de Co lomb ia. A. A. 1094 
Tunj a . 
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EVALUACION DE VAR IOS ATRAYEN TES PARA LA CAPTURA DE LA MOSCA DE LAS 

FRUTAS , Anastrepha spp. EN LA ZONA CENTRAL DE CALDAS 

Ma r tha Montoya ,': 
Osca r Castaño 

En la zona Cent ral de Caldas se ll evó a cabo un estudio para deter 
minar la ef icienc ia de vari as sustanc ias como atrayentes pa ra las 
"moscas de las frutas", pertenec ientes a la fam! lla Trypet ldae. 
Los objet ivos propuestos f ueron evaluar la capac idad a trayente de 
var ias sustancias pa ra l a captura de ''moscas de las frutas", Iden 
tif i car las espec ies de Anast repha y de otros Trypetidos captura: 
dos en las trampas y obten idos en cajas de cr1a y observar e l efec 
to de los facto res amb i enta l es sob re e l número de adultos captura: 
dos en las d ist intas local idades. 

Los atrayentes probados fue ron: Ac ldo acé t -Ico al 2%; l evadura de 
panader í a (30 gr/ ll tro); aguapanela + bórax al 1%; jugo de naran
ja + bó rax; vinag re casero; pap i l la de guayaba + bórax; pap i lla de 
papaya- + bórax; miel de purga + agua + b6rax yagua como t estigo. 

La evaluación se h izo en tres loca li dades , con trampa s tipo Mc Pha i l 
colocadas en cu l t ivos de guayaba, c1 t ri cos y papaya. Se hic i eron 
dos r ep licaci ones po r t ratam i ento y s e empl eó un diseño de pa rce -
l as d ivid idas. 

Las trampas se colocaron a l aza r y l as subs t anc ias se rev i saron y 
renovaron semanalmente. 

Se capturaron ejempla res de Anastrepha st r lata, ~. fra terculus, ~. 
momb impraeoptans, en los cult ivos de guayaba y cttrlcos, y en pa -
paya , ~. grandis y Toxotrypana curv lcauda. 

En cítri cos se presentaron como los dos mejores atrayentes el J ugo 
de naranja y l a pap i ll a de guayaba . 

En guayaba en Santágueda, e l at rayente de mayor efi c iencia f ué el 
jugo de na ranja segu ido por la l evadu ra de panader1a. La pap i l la 
de guayaba se encon t ró dent ro de l grupo m~s ef ic i ente en e l aná li 
s i s estad í s tico. En Santa Ana, las sustancias más atrayentes fue
ron la papi lla de guayaba y e l jugo de naranja. 

En el cult ivo de papaya en la local ¡dad de " La Plata" , el at ra -
yente con mayor núme ro de adu l t os cap t urados fué e l vinagre case ro. 
segu ido por e l jugo de naranja . 

La prec ip i tac ión fué e l fac tor ambi ental m~s influyente sob re la 
poblac ión de moscas de l as frutas. 

,': Facultad de Ag ronomía, Un ive rs idad de Ca lda s , Manlza les. 
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ASPECTOS SOBRE LA BIOLOGIA y POSIBILI DADES DE CONTROL BIOLOGICO DE 

Calopt l lia sp ., BARRENADOR DE L Stylosanthes spp. 

Patricia Chac6n * 
Mar io Calder6n 

Ent re las l egum inosas fo rraje ras prom lsorl as se encuent ran varias 
espec ies de Sty losan t hes , que actual mente son objeto de estud io 
dentro del Prog rama de Pastos Trop icales de l CIAT, 

Uno de los mayo res prob l emas de esta l eguminosa es e l barrenador 
de l tallo Ca loptllla sp , (Lep ldopte ra : Grac l lar ll dae) que se en
cont r6 en Colomb ia en l a es tac i6n experimenta l de Ca r lmagua (De
partamento de l Me t a) y ce rca a Santande r de Qu l lichao (Departa 
mento de l Cauca). a t acando a~, 9u lanensls, ~, capitata, ~. scabra, 
~ . hamata, ~ , viscosa y ~ , auqut l fol la. 

La l a rva barrena princ ipalmente l a pa rte basa l del tallo formando 
gale r t as y la p lanta afectada presenta sob rec rec imi ento en forma 
de nudos. Este daño s umado a la pres i6n de p i soteo del ganado, 
d isminuye la pe r s istenc ia de l St y losanthes en los potreros, Este 
es tud io incluye aspec tos b lo l6g lcos, búsqueda de enemigos natura -
les y pr uebas pre limi na res pa ra selecci ona r ecotipos resistentes 
y/o to l erantes a l a t aque del ba rrenador, 

El c iclo de v ida de huevo a adul t o du ra aprox imadamente 87 d í as 
con c inco Insta res larva les . Ent re los enem igos natural es se han 
encont rado a l gunos h lmen6pte ros pa r~s i tos de larvas, como Bracon 
sp , (Braconidae) y Anas t atus sp . (Eupe lmldae) y el parásito de 
huevos , Che lonus sp , (Bracon ldae). 

Dentro de los estud ios de res istenc ia y/o tol e ranc ia se están eva
luando t res facto res : 

Pre f e renc Ia pa ra ovl pos lc i6n, sob rev lvenc la de l a rva s en tallos y 
to leranc ia de l a planta al ataque dé la larva . 

En l os tres casos se encon t ra ron d i fe rencias s i gn ificatIvas entre 
los ecot lpos de~, qu lanens l s, ~. scabra, y ~. capitata. Según 
los resul t ados obt eni dos ha s ta la f echa , e l ~. capitata ha presen
tado los ecotl pos m~s prom lso rl os con ca racte rí st icas de resisten
c Ia a l ataque del ba rrenador. 

Es tud ios sob re las pos ib les causas de r es Istencia, Inc l uyendo ant!
l i s i s de azúcares y pro te1nas see t~n ll evando a ca bo, como compl~ 
mento de esta Invest l gac l6n, 

,,< Programa Pas t os Tropical es , CIAT. Apa r tado Aéreo 6713, Cal i. 
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~CT I VIDAD PARAS IT ICA, FE CUNDIDAD y RE lACI ON DE SEXOS DE Tr ichogramma 

spp . Y Telenomus sp., PARAS ITOS DE HU EVOS DE Er lnnyi s el lo. 

JesGs An t oni o Reyes * 
Ant hony C. Be l lott l 
Be rna rdo Ari as 

De Febrero de 1976 a Marzo de 1978 se rea li za ron eva luac iones en 
plantac iones de yuca , de Armen ia y Ca icedon la , pa ra de t e rminar la 
relaci6n entre las poblac iones de pos tu ra s de E. e ll o (lep idopte
ra : Sph lngldae) y las pobl ac iones de Tri chog r;mma-sp. (Hymenopte 
ra: Trl chogrammat ldae) . Se obse rv6 una re l ac l6n d i recta entre el 
total de huevos de E. e l l o y e l nGmero de posturas pa ras i tadas por 
Trichogramma sp . El pa rasi t i smo promed io año-mes f ué de 56 . ~1o. En 
el laboratorIo se estud l6 la relac l6n de sexos de Tr i chogramma pr~ 
cedente de cuatro reg iones . Se en cont r6 pa ra todas las zonas mues 
treadas un promedio de 3, 6 hembras : 1 macho . -

Para determinar la act iv idad pa ras 1t l ca y la re l ac l6n de s exos de 
ci nco especies de Tr ichog ramma se l es of rec i6 posturas de~. el l o 
de menos de 12 horas de edad , encon trlmdose qu e todas la s especies 
paras i taron los huevos de ~ . ~. El mayor porcentaj e de paras i 
t i smo (93%) fué por Tr ichog ramma nati vo, s egu ido por Tr l chogramma 
austral icum (90%), Tr ichogramma seml fumatum 85%, Trl chog ramma~
kins i 60% y Trlchogrammato ldea arm ige ra 42%. 

En cuanto al Telenomus sp . (Hymenopte ra: Scel ion idae), en el labo 
rator io (24,5°C , 75 HR), la duraci6n de huevo a adu l to fué de 11 
a 14 dtas, emergiendo un promed io de 3, 2 Te lenomus por huevo de ~. 
ello. Una hembra de Telenomus puede dar o r igen a un máx imo de 228 
adul tos con una re l aci6n de 3 hembra s : 1 macho . 

,': Programa de Entomo logt a de Yuca, C IAT - A. A. 6713, Cal i . 
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EFEC TO DE L CARACT ER S IN NE CTARIO DEL ALGODON SOBRE LA DINAMICA DE 

POBLACIONES DE ALGUNOS INSE CTOS FITOFAGOS y ENEM IGOS NATURALES . 

Ma ri o Calder6n ,,< 

M. F. Schuster,h'< 

La chinche Lygus I i neola rl s (Pal isot de E. ), insecto fit6fago y 
los enemi gos natural es Geoco ri s punct lpes Say , Ch rysopa carnea 
St eph . , Coleomeg lll a maculata DeGee r , y Mlc ropl l t i s c roceipes Cre
sson, fue ron es t ud iados , para determ ina r su prefe renc ia de allmen
t ac l6n, sobre plantas de a l god6n con necta rios y s in nectar ios, 
cuando se les perml t i6 escoger el al imento. 

Se desa rro l la ron tablas de vi da, observando f ecundidad y sobrevi -
venc la pa ra cada uno de los insectos bajo estud io . Los resultados 
muest ran que hubo una reducci6n signif icat iva en la fecundidad de 
1. I lneo l a ri s {75%),~. crocelpes (49,O~Io) y~. maculata (34,86%) 
cu~ndo f ue ron cri ados en algod6n sin necta r io (Stoneville 731N). 
Se encont r6 tambi én que el caracte r sin nectar io prolog6 el estado 
ninfal de Lygus, pe ro no mostr6 efecto en la longev idad del ~. ~
ce ipes ni t ampoco sob re la la rva, pupa o adu l to de Chrysopa cuando 
e l insec t o tuvo af ldos dispon ibles para su al imentacl6n. La mor -
ta li dad fué mayor y más temprana en Chrysopa y Coleomegilla cuando 
f ue ron c r iados en a l god6n sin nectario y s in áf ldos d i sponibles pa 
ra a li menta rse . No f ué pos i ble obtener ovl posic l6n en C. carnea,
~ . macula t a, en ausencia de áfi dos o su secrec l6n azucar ada . 

La capaci dad neta de reproduccl6n y la capac idad de incremento de 
la poblac i6n fué reduc ida para cada Insecto criado en algod6n sin 
nectar ios . 

El nect a ri o most r6 tener un valor en la sob rev ivencia de cada in -
sec t o, pe ro Infl uy6 mucho más sob re la ch i nche Lygus que sobre los 
Insectos benéf icos . 

~< En tomó l ogo . Prog rama Pas tos Trop i ca les, C IAT. A. A. 6713, 
Ca 1 I - Co I omb la. 

, '<"Ir Entomo logy Dpt . Miss l ss i pp l State Unlve rs i ty . 39762. USA 
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EFECTO DE ALGUNAS CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA EN ALGODONERO SO-

BRE CIERTAS PLAGAS . 

Jack W. Jenkins ~, 

Ltneas de algodón con las caracter1sticas "hoja l isa", "alto con
tenido de goslpol " y "ausencia de nectarios", fueron evaluadas pa
ra observar s,us efectos sobre c iertas plagas, tanto primar i as como 
secundarias del cultivo. Las variedades probadas fueron: HG DDS 
N-L, HG DDS N-3 (gos Ipol alto, s in nectarios, g labra); HG 6-8 N, 
HG 18-45 (goslpol alto, sin nectarIos, pubescente); STONEVILLE 
731 N (s In nectar los, pubescenc I a exces i va); GOSS I CA N-21 (tes 
tI gol • 

Las variedades glabras fueron menos suscept Ibles a poblac iones de 
Aphls 90ssypll, Bemlsla tabac l y Tetranychus sp., pero tuvIeron p~ 
blaclones de Empoasca sp. sign If Icat ivamente m~s altas. También 
el porcentaje- de daño por Al abama arg l llacea fué m~s a l to en varie 
dades glabras. 

,', Cuerpo de Paz , FeaeralgbC!6n ~ :, Espinal - iDlima . ' 
I • . j'- : 0-0 "," : ~ I :. • 
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Sc rob lpalpos i s ve rgarae, PLAGA DE UNA ESPECIE NATIVA PARA REFORES-

TACI ON. 

Marco T. Concha * 
José A. Niño 
Rodrigo Vergara 
Adolfo L. Varela 

En el Departamentode · Boyac~ el problema de la eros l6n es grave. Es 
tudios r ec ientes señalan la Importancia de la flora nativa en los 
procesos de recuperac l6n del suelo . Una de las plantas m~s Impor
tantes es el cam l seto, Bacchari s macranta L. (Compos·i taceae) la 
cual se ha v isto afectada por un mlcrolepld6ptero de la familia Ge 
lech ¡l dae. que ocasiona hlperplaslas en la planta evitando la pro: 
ducci6n de sem i lla. Este Insecto fué recientemente descrito por 
Povolny como Scrob ipalpos ls verqarae . 

El t rabajo se adelan t6 en las zona. de Tunja y Villa de Leyva, (B~ 
yacA) en 1977 B Y 1978 A. Se recolectaron muestras de daño y a 
nive l de labo ratorio se estud ió el c iclo de vida del insecto y sus 
pa rAs l tos . Además, se desarrollaron programas de control qu1mlco 
con Insect icidas mlcrobiales. 

A nivel de campo se evalu6 el daño y este se relaclon6 con los fac 
to res cl lmatol6glcos, por medio de anAllsis de regres l6n . 

El c icl o total del insecto fué de 51 d1as. Los par~sltos obteni -
dos fueron Mastrus sp. y Tromatobla tricolor (Hymenoptera: Ichneu 
mon idae) . El factor ambiental m's Influyente en la presencia del
Insecto y su daño es la humedad relativa, seguida de la temperatu
ra. 

-k Unlve r s Idad Pedag6gica y Tecnol6gica de Colomb ia. A. A. 1094, 
Tunja . 
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CONTROL NATURAL DE Erlnny ls el lo L., EN LAS CONDICIONES ECOLOGICAS 

DE L BOSQUE PLUV IAL NEOTROP ICAL 

Hernando P.at iño ,', 
Ja ime Oe la Cruz 
Sau lo Kuratan l 
Alva ro González 
Eduardo Castillo 
Ja ime Pava 
Patricia Guevara 
Patr i cIa Flgueroa 

Una eplzootia de naturaleza fungosa, que se desarrolló sobre lar -
vas y pupas de Er l nny ls el lo L. (Lepldoptera : Sph lng ldae), se ob
servÓ favorecida notablemente por las condiciones ecol6glcas del 
bosque pluvial neotrop lcal, 

La enfermedad ocasionÓ una mortalidad del 45% en la rvas, en una 
plantac iÓn de caucho (Hevea bras lll ens ls), seve ramente afectada 
por el cachón. El 27% de las pupas tamb ién resu l taron muertas po r 
efecto de la micos i s, 

El hongo entanopatógeno se Ident i f lc6 como un Monil laceae del gé -
nero Spicar la. Como fase sexual o pe r fecta de l mic roorgan i smo fun 
goso, se determinó un Cordyceps sp. 

Las dos fases del hongo se encont ra ron bajo cond iciones de campo, 
ocupando mlcrohab i tats d iferentes . Ambas formas se reprodujeron 
en el laborator io Inoculando larvas del cach6n de la yuca, con cul 
tivos puros de Spica r ia . 

Completando el cuadro de l balance homeostát lco de la plaga , se en
cont r6 un 9"10 de mortalidad en la rvas, a consecuenc ia de una afec
c � ón con s t ntanas Inconfund ibles de pol l hed ros i s nuclear y un 19% 
de pupas muertas por el pa ras i tismo de un taqu1n ldo g igante iden -
t l f icado como Belvos la b icln t a . 

* Facultad de Cienc ias Ag ropecuar ias, U. Nac iona l, Palm l ra . 
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DETERM INACION DE LA RELAC ION DE LAS POBLACIONES ENTRE LAS ESPECIES 

DEL COMPLEJO Spodoptera EN ALGODONERO, EN CORDOBA~' 

Vi cen te Requena o'("f, 

Va Jent t n Lobat6n G. 

La temprana apa rici 6n de las espec ies del comp l ejo Spodoptera (Le 
pidoptera: Noctuldae) y los hAb i tos al iment icios y de comportamien 
to de las mismas en el a lgodonero vIenen i nterf iri endo los prop6s l
tos de no uti li za r In sectici das de s t ntes ls antes de los 60-70 dtas 
de edad del cultivo y e l de usa rl os en fo rma racional después de 
es ta época. Pa ra superar esta s l tuac i6n es necesario conocer mAs 
en detalle la b lolog ia , los hAb i tos y las Interrelac iones de las 
d iversas especies de este complejo. 

Con este f tn, se adelant6 este trabajo en la temporada algodonera 
78-79 en los municipios de Cereté, Ci énaga de Oro, Lorica, San Pe
layo y San Ca r los tuvo como obje t Ivo determ inar la relac l6n de las 
poblac iones entre l as espec i es del complejo Spodopte ra. 

Pa ra su rea ll zaci 6n se efectua ron cuat ro v i s i tas a cada uno de los 
lotes escog idos as 1: la pri mera, a l a apa ricl6n de Spodopte ra co
mo tierrero; la segunda , a la apa rlci6n de Spodopte ra como desco -
pador; la t er cera a la apar lci6n de Spodopte ra spp. como comedor 
de estructuras f loral es . En esta úl t ima etapa se reallz6 una vl s l 
ta a los 60 dl as y otra a los 90 . -

Las larvas encontradas se Ident i f icaron ut i l i zando la clave de Le
vy y Habeck. 

Como resu ltados de este t rabajo se establec l6 que las espec ies de 
Spodopte ra presentes en algodonero en C6rdoba son: ~. fruglperda, 
2. . ornithoga l ll , ~. sunia, ~. latlfascia y 2.. ex igua. 

La relac l6n entre espec ies a través del per i odo vege tat ivo de l cul 
t lvo fué la siguiente: 

De acuerdo con los resu ltados obten idos, el ~ . f r ug iperda predomi
na en la pr imera, tercera y cuarta etapas del cul t ivo, mientras que 
en la segunda etapa predom ina el S. ornithogral li . 

,', Trabaj o que e 1 autor pr I nc I pa 1 ade 1 an t 6 en 1 a Un ¡ ve rs ¡ dad de 
C6rdoba pa ra optar el titulo de IngenIe ro Ag rónomo. 

~("f, Respect ivamente: Ingen iero Ag r6nomo e Ing . Agr. M.S . Entom6 -
logo ICA - Reg iona l 2. 
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CONTRIBUCION AL ESTUD IO DE LOS HABITOS DE NIDIFICACION DE ALGUNAS 

AB EJAS NATIVAS S IN AGUIJON. 

Carlos Vergara * 
An ton lo V 111 a 

Dent ro del estud io de la b lolog l a de los mel ipon ideos (Hymenopte
ra: Aph ldae) es importante conoce r los h~b ltos para n idif icar, con 
el fi n de comp rende r mejor sus adptac lones a los d i ferentes habi -
tats y nichos ecológicos, y como gula en el prop6s ito de lograr 
una ut ili zación rac ional de estas especi es. 

En e l presente es t ud io se registran los pr inc ipales h~bltos de nl
diflcaci ón observados pa ra 30 especies de me ll pon i deos, que resu -
men las observac iones de 287 nidos encontrados en diferentes loca
lidades del Departamento de Cundinamarca. Los s i t ios más frecuen
t emente ut il izados son cavidades en árboles, tanto v ivos como muer 
tos , rocas , e l sue lo, pa redes y t echos. La altura del suelo hasta 
la ent rada de l n ido no sobrepasa los 12 m. Tienen una d istribución 
alt i tudinal limi tada a un máximo de 2000 m.s.n.m . , en los pisos 
t é rmicos c~ l i do y templado. 

En las espec ies es tudi adas se encuen tra una marcada tendencia a 
construir n idos en á rbol es, y son pocas l as especies que utilizan 
cavi dades en las rocas o en e l suelo. Es muy común la presencia 
de al gún t i po de est ructura especial i zada para el acceso y salida 
de las abejas de l n ido. Gene ralmen t e , los nidos son cubiertos, de 
modo que e l obse rvador sólo puede d i stinguir el orificio de entra
da, aunque las espec ies del género Pa ratri gona presentan nidos 
expuestos . 

'k Es tudiantes de l Depto. de Blolog1a, U. Nacional, Bogot~ . Colom
b ia. Apa rtado Aé reo 22237. 
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INFLUENCI A DE DIVERSAS PRACTICAS CU LTURALES SOBRE LAS POBLAC IONES 

DE Empoasca kraeme r l Y LOS REND IMI ENTOS DEL FRI J OL COMUN . 

Lu i s G6mez ,~ 

Francisco Garzón 
Celso Hohman 
Jorge Garcta 
Aa r t Va n Schoonhoven 
César Ca rdona 

El 1 or i to ve rde , Empoas ca kraeme r i (Homopte ra: C i cade 11I dae) es 
la principal pl aga del f r i j o l en Co lomb ia. S l mul t~neos con los es 
tudlos tendientes a ob t ener res i stenc ia var ietal a este Insecto -se 
han llevado a cabo vari os expe ri mentos sobre el efecto de algunas 
pr&ctlcas culturales en las poblaciones de esta plaga en el Valle 
del Cauca . 

Se comprobó que la época de s iembra es muy Impo rtante en el con -
trol de Empoasca . Las menores poblaciones del Insecto y los mayo
res rend imientos ocu rren cuando l a s i emb ra s e efectúa a mediados 
de Marzo en el primer semest re y a med iados de Octub re en el segun 
do . Las mayores Infestaciones y las menores producc iones se obtu= 
v i eron en siembras rea li zadas en Mayo y Nov iemb re. 

La asociación de cu l t ivos también se ha invest igado. En f ri jol aso 
ciado con matz las pob lac iones de l lor l to verde han s ido meno res -
que en el monocultivo . La mayor reducción de n infas ocurr ió c uan
do el matz se sembró 20 d t as antes que el fr 1jol. En ot ro exper i
mento, la menor pob lación de adultos se encontró cuando la siembra 
del malz se hizo 30 dias antes que la de l frt j ol . 

Diferentes coberturas de l suelo inf luyen en las poblaciones del in 
secto. Una mayor cobe r tu ra con l as malezas pa t egall ina (E l eusine 
indica) y paja mona (Lept ochloa fll l fo rml s) redujo s i gnif icati
vamente el número de n in fas y adu l tos , aunque los rend imi entos per 
manecieron igua l es pos ibl emente como consecuencia de la compe t en: 
cia. Otras cobe r turas, como el pape l a lumini o y la paja de arroz, 
dieron lugar a reducc iones s i gn i f icativas en l as poblac iones de 
Empoasca y a mayores rend imi entos , tanto en una variedad suscepti
ble como en una res i stente . 

~( Programa de Entomo log1a de Frij o l, CIAT, Apartado Aé reo 6713 
Ca 11 . 
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PAPE L DE ALGUNAS RELAC IONES NATURALES PLANTA - INSECTO EN LA AGRI-

CULTURA DE LA ZO A CALIDA DE L TOLIMA CENTRAL 

Guy Ha lIman ~< 

En todo ag roecos istema ex is te f lora y fu na apa rentemente s in ningu 
na relación con los cu ltivos semb rados; sin embargo, ellas pueden
afecta r signi f icat ivamente a la agr icu ltu ra de la zona . El presen 
t e es tud io s e ll evó a cabo para dete rminar algunas relaciones plañ 
ta - Insecto y como e ll as pueden afecta r l a ag ri cultura en la re : 
g l6n c~li da de l ollma Cent ral . 

En espec ies de bl edo, Ama ranthus spp . , Hymen la recurval i s (F) (Le 
p idoptera : Pyra l idae) es el i nsecto m~s común , ocurriendo en las 
plantas du rante todo el año. Las posturas son pa rasltadas en un 
24% por Trlchogramma sp . pos Eret losum Riley (Hymenoptera: Trich~ 
grammatldae) y tamb i én si rven como al imento de vari os predatores 
comunes en la reg i6n. Aunque se encont r6 paras i t i smo por un Ichneu 
monl dae y un Tachini dae , no se han reg ist rado estos dos par~sltos -
en n inguna plaga en la zona. 

En 4 es pec ies de Cass ia, planta común en la zona, las posturas de 
Catops i¡ia eubule L. (Lep ldoptera : Ple ri dae) fueron parasitadas 
en un 50% por Te l enomus sp . (Hymenopte ra: Scellon ldae). S in embar 
go, e l par~s lto, en un gran porcentaj e, no alcanz6 a emerger de los 
huevos, posiblemente por la dureza del corlon. 

En posturas de Eupto leta heqes la (Gr.) (Lepidoptera: Nymphalldae) 
col ect adas en Tu rnera ulmlfolla L. (Turneraceae) se halló un pa
rasitismo del 65% por l. pos. pretiosum con un promedio de 4,6 avl~ 
pas por postu ra y una re lación de hembras - machos de 4,5 : 1. 

Plantas de Mimosa ni gra L. , Sa rcostema clausum (Jacq), Indlgofera 
h irsuta L. y Cas s la tora L. se encontraron frecuentemente ataca -
dos por ~fidos sobre los cuales creci eron poblaciones de Insectos 
benéf icos como Col eomeg llla maculata (DeGee r) (toleoptera: Coccl 
neii dae) y Chrysopa sp . (Neuropte ra:Crysopldae) que son preda : 
tares comunes en va rios cultivos. 

,': San ¡dad Vegeta l - ICA "Nata ima" Apartado Aé reo 40 . Esplnal
To l lma . 
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HETODO DE "ZARANDAS" PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE ADULTOS DE GU-

SANO BLANCO DE LA PAPA , Premnotrypes vorax, EN EL SUELO. 

El gusano blanco de la papa , Premnotrypes vorax 
leoptera: Curcul ionl dae) , constituye el problema 
Importante de es t e cult ivo, puesto que su estado 
galertas profundas y s inuosas en los tubérculos, 
l i dad . 

Hugo Ca l vache i, 

(Hustache) (Co
en tomo lóg leo má s 
l arval construye 
demeritando su ca 

La realización de d i ferentes estud ios tales como ecologta y hábi -
tos del insecto en el estado adulto, fluctuación de la población 
y distribución, y la ef i ciencia de las recomendaciones actuales pa 
ra su control Se ha visto limitada por la dificultad en la local i= 
zac lón de los adultos en el campo. Esta d ificultad resulta del al 
to grado de mimetismo que tiene el Insecto para confundirse fácil: 
mente con un pequeño t e rrón . 

Para solucionar este Inconven iente se estud iaron varias posibill -
dades, con el f1n de establecer un método que permita detectar la 
presencia de adultos en e l sue lo. en forma rápida y segura. Como 
resultado de estas Invest igac iones se Ideó el sistema de "zaran
das", el cual bás i cament e cons iste en la toma de una muestra de 
suelo al pié de la planta; e l iminando pr imero a través de zarandas, 
las part1culas de suelo tanto más grandes como más pequeñas que 
las del insecto; segundo, d isolvi endo en agua la submuestra del 
proceso anterior; y. tercero , reteniendo en un colador fino los In 
sectos y residuos orgánicos de la muestra. 

-:, Programa de Entomo I og t a, I CA - Es tac ión Exper Imenta I "Obonuco" 
Apa r tado Aé reo 339 - Pasto. 
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FACTORES QUE AFECTAN LA CAPTURA DE INSECTOS EN TElARAÑAS ARTIFICIA-

LES . 

Pa tri cia Chacón * 
Willlam G. Eberhard 

El objetivo de este estud io f ué proba r l a ef ic ienc ia de una trampa 
que simula una telaña ra y que b i en puede ser ut i l i zada en un anA -
lis is tanto cual i tat ivo como cuanti tat ivo de la predación por ara
ñas. 

Se usó la trampa natural como contro l , y se comparó con algunos 
camb ios en el diseño . Los resultados muest ran que se obtienen di
fe rencias sign i f icat ivas en cuanto a captu ra de diferentes tamaños 
de presa, cuando se varían los siguientes factores : 

a) 

b) 

La altura de la trampa sobre el suelo se capturó un mayor nú -
mero de Insectos en l as pa r tes bajas. 

Según la inclinac ión de la t rampa, caen mAs Insectos en la tram 
pa control que estA en pos ición vert ical; 10 cual sugiere que
los Insectos vue l an pri nc ipal mente en d irecc ión hor izontal. 

c) La cantidad de pegan te por h il o es otro factor Importante, ya 
que a más pegan te , es mayor la captura de presas. 

d) Cuando el pegan te es más fresco, es mayor la captura que cuan
do se usa más de una vez y 

e) Respecto a l a dens idad de hi los, se tiene que con mayor canti
dad de hi los se capturan más insectos de menor tamaño y a menor 
cantidad de h i los se captu ran mAs Insectos de mayor tamaño. 

Pos iblemente la ub icac ión de la t r ampa con respecto a la d i rección 
del viento, sea Importante pe ro este facto r no fué completamente 
comp robado. 

De los resultados se concluye que l as telara ñas ar t ifi ciales son 
ef ic ientes cuando se t rata de med ir la dens idad de Insectos en di
ferentes habitats y expl icar a lgunos caracte res de los d iseños y 
ub icaciones de telarañas natu rales. 

La influenc ia de l os camb ios en e l dis eño de la te la , sug iere que 
la tela raña natu ra l es se l ect iva. 

* Bióloga y Entomó logo respec t ivamente. Depar t amento de Biología 
Un ivers idad del Va ll e. Ca ll , Co lomb ia y Sml t hsonl an Trop ical 
Research Ins tl tu t e . 
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EVALUACI ON DE TELARAÑAS ART IFICIALES PARA CAPTURA DE INSECTOS 

José Cast 1110 ~< 

Wil liam Eberhard ,,<--,: 

Este estud io tuvo como prop6s i to medir la capacidad de captura de 
las te l arañas art if ic iales, al comparar los insectos capturados en 
éstas, con las presas cap t uradas por las te la rañas naturales de 
Metazigia gregal ls , y as t de t e rm inar su ef ic ienc ia como trampas p~ 
ra estud ios poste riores de re lac iones presa - predador. 

;. 

Para tal efecto éste es tud io se ll ev6 a cabo en un potrero cerca 'a 
Call, con una vegetac i6n mAs o menos un i forme compuesta principal
mente de pastos y malezas , y donde existe una poblacl6n de la ara
ña~. gregalis en los alambrados . 

Las presas captu radas , tanto por l as telarañas naturales como por 
art i f ic iales, se reco l ec t a ron y se c las i fica ron de acuerdo a espe
c ie , cantidad , tamaño, tamaño de la a raña que la captur6 y hora de 
cap tura . 

De las compa rac iones se concluye qu e la s t rampas s i imitan a las 
tela rañas de~ . gregal is , au nque con al gunas l Imi tac Iones . 

~< Estud iante Entomología - Un iversidad del Valle 
,~-{< Profesor t i tular Depto. de Biolog í a de l a Un iversidad del 

Va 11 e . 
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FLUCTUACION y DISTRIBUCION DE LAS POBLACIONES DE Ollgota minuta, 

PREDATOR DE Mononychellus tanaJ oa . 

José Ma rl a Guerrero * 
Anthony C. Bellotti 
Jes ús Ant~n i o Reyes 

OllQota minuta (Coleoptera: Staphylinldae) en estado larval y en 
estado adulto es un ef iciente predator de t odos los estados del áca 
ro~. tanajoa (Acarlna: Tetranychldae) . 

En CIAT, Palmlra, en la variedad de yuca Mcol 113 se efectuaron 
conteos de las poblaciones de adultos de OllQota a las 6AM , 9AM, 
lPM Y 4PM para estudiar la dlstribucl6n de este insecto en la plan 
ta y la fluctuacl6n de sus poblaciones durante el dia. Las pobla: 
clones de Ollgota no variaron significat ivamente duran t e el dia , 
con rangos en las diferentes horas muestreadas de ' 10, 7 a 11 , 3 adul 
tos por 48 hojas . Las mayores poblac iones se encontraron entre la 
qu inta y octava hojas, con rangos de 16 a 20 adultos por 48 hojas . 

* Programa de Entomol ogla de Yuca , CIAT . Apa rt~ o Aéreo 6713 , Call . 
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ELEME NTOS DE TRAMA ECO LOGICA EN LA ENTOMOFAUNA ASOC IADA CON Ascle-

pías curas savica. 

Hernando Pati~o * 
Saulo Kuratoml 
Ignac io Mart t nez 

Una ampl ia vari edad de pob lac iones Insectll es de gran interés eco-
16g ico y económ ico, se encontr6 asoc iada con la maleza bencenuco o 
al godonc illo, Asc leplas curassavica 

La Inves ti gac i6n pe rmit i6 ac l a ra r d ive r sas re l ac iones eco l6g icas 
entre las poblaciones de Insectos , ub icando n ichos ecol6g icos y 
trazando tendenc ias en la trama ecol6g lca de la entomofauna obser-
vada . . 

Aparte de dos es pec ies de Danaus, los dos consum idores pri marios 
m~s importantes son un hemfpte ro de l géne ro Oncope l tus y el pulg6n 
amar illo Aphis ne r l l Boye r de Fonscolomb.Este último se encontr6 c~ 
mo presa impo rtan te de d iferentes espec ies de consum idores secun -
da rios entre los cua l es se destacan: larvas de slrfldos, Bacha cla
vata (F . ) entre e llos; cocc iné li dos como Cycloneda sang~-¡:, 
Hlppodamia conve rgens Guer in-Ménev l lle , Scymnus sp .; Coleomegilla 
maculata (DeGee r); e l neur6pte ro Chrysopa s p. y una av ispa peque
~a no dete rminada , La mayoría de es t as especi es son insectos be -
néficos de impor t anc ia p r~ct i ca en cult ivos económicos. 

Solo dos espec ies de Importanc ia económica como plagas de cultivo, 
se encont raron cons umiendo al godoncillo, pe ro de manera extremada
mente ocas iona l: e l gusano pel udo de l a soya Est iqmene acrae 
(Dru ry) y la mosca blanca Bemis la tabaci (Gennadlus) . 

Como consumido res de polen o de néctar, se observaron especies de 
cr isomél idos , curc ul16nldos, dtpte ros , hormi gas y lepid6pteros, en 
tre los cuales la especi e m~s abundante ~s Ana rtla amathea L. En: 
tre los h imenópte ros se destaca la av i spa del pape l Pol istes sp . , 
conoc ido preda t o r de plagas importantes . 

La congest l6n entomol6g l ca promov ida por la va ri edad de nichos ci
tados, es aprovechada por ot ro gr upo e l de los "cazadores oportu
nistas" , ar~cn ldos e insectos que se ub ican estratégicamente de ma 
nera prefe renc ia l en los te rm inal es , Al lt s e han reg i st rado ara~as 
de la f am i l ia Salt icidae , m~n t l dos, hem1pte ros del géñero Ze lusL 
un car~bido y una mosca As i l idae no dete rmi nados . 

* Profesor y es tud iantes, U. Nacional Pa lmlra, 
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EFECTO DE ALGUNAS PRACT ICAS CU LTURA LES EN LA POBLAC ION y EL CONTROL 

NATURAL DE Rupe la a l blnel la EN DOS VARIEDADES DE ARROZ Y SU RELA -

CION CON RENDIM IENTOS . 

César Cardona * 
Joaqu t n Gonzál ez 'k"k 

Aunque algunos es tudios ante ri ores Ind ican que la novi a del arroz , 
Rupela alb inella (C ramer) (Lep idopte ra: Py ra l ldae), no es un In
secto de mayor Importanc ia econ6m ica , en a l gunas reg lones se insls 
te en el uso de Insecticidas pa ra s u cont rol. El presente trabajo 
t uvo por f inal idad estud iar el ef ecto de la den s idad de s i embra y 
la fert i l l zac l6n en las poblac iones de esta plaga , compara r la sus 
cept lb l l ldad de las variedades CICA 8 e IR 22 Y determ inar la im: 
po rtanc ia econ6m lca del daño en arroz baj o Inundac l6n. 

CICA 8 fué la va r i edad más suscept ibl e a l Rupe la. El porcentaje 
promed io de daño en CICA 8 (44) f uá más a lto que en IR 22 (28) . 
En ambas va r iedades hubo mayor Infestac l6n cua ndo e l transplante 
se hizo a 30 x 30 cm. A 20 x 20 cm . la pob lac i6n de l Insecto fué 
s i gnif icativamente menor. La Infestacl6n es t uvo d i rectamente re -
lac ionada con el número de tallos total es por pl anta . No hubo 
e f ecto s ign ificat ivo de la fert lll zac l6n n i t rogenada (O, 80 , 160 
Kg/ ha) en la incidencia del ba rrenador . 

El porcentaje de pa rasitismo por dos Ichneumon ldae var l6 entre 65 
y 70,2 pero no estuvo cor relac ionado ni con la va r iedad, n i con la 
d istanc ia de siembra, ni con el nivel de n ltr6geno aplicado. 

El rendim iento depend i6 de la d istanc ia de s iembra y de la va rl e -
dad. No correlac lon6 n i con el núme ro de l arvas ( r e 0, 02 ; N.S.) 
ni con el porcentaje de tallos dañados ( r = - 0,02 ; N,S. ) . Los an
te r iores datos confirman nuevamente que la i'mportanc ia de la nov ia 
del arroz como plaga se ha sob reest lmado y que , dado e l alto n ive l 
de pa ras i t i smo que ocu rre en huevos y la rvas, no se J ust i fica su 
contro l quím ico . 

,', Programa de Entomo log l a de Fr íj o l , CIAT, A. A. 67 13 - Ca ll 
,';1, Coord inador Prog rama de Arroz , CI AT, A. A. 671 3 - Ca l I 
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BIOLOG IA y ECOLOGIA DEL PIOJ O HAR INOSO DE LA YUCA Phenacoccus 

gossyp i i . 

Ana Milena Varela * 
Anthony C. Bel lotti 
Jesús An tonio Reyes 

El p iojo hari noso es una plaga impo r tante de la yuca . En Colombia 
han sido reg i s t rados Phenacoccus man ihote y fh . gossyp i i Town send 
y Cockerell (Homopte ra: Pseudococc ldae) s iendo este últ imo m~s 
frecuente . Se trabajó en la bio log ta y ecologí a de Ph . gossyp ii 
con el propósito de estab lecer un prog rama de control in tegrado, 
haciendo énfasis en el control b iol6g ico . Se desa rrolló una meto
dologla para la cria mas iva ; s i endo lo m~s efect ivo la cría sobre 
papa en la oscur idad o con poca luz . 

Se estudió el c iclo de vi da sobre las va ri edad es M Col 655, M Col 
1065, M Col 1185, M Mex 59 y M Col 1890 , obse rvándose cinco insta
res en el macho y cuat ro en l a hemb ra , con una du raci ón total de 
29 a 32 dlas dependiendo de la va ri edad. Se encontr6 d i ferencia 
s i gn ificativa ent re algunas var iedades en cuanto a la duración to
tal del ciclo, la ~u rac i ón de cada instar y e l t ama ño e incremento 
de tamaño por instar . 

Como base para el programa de cont rol b iológ ico, se est~ desarro -
lIando un reconoc imiento de los enem i gos naturales encontr~ndose 
un gran complejo de parás i tos y predatores. Ent r e los parásitos 
himenópteros se encontra ron dos espec i es de Anagyrus, Hexacnemus 
sp., Eusemion sp . y dos es pec ies de género desconoc ido (Ency r ti 
dae) . El piojo es también paras itado po r Ha ltiche lla sp . (Chal 
cididae), Siqniphora sp . (S ign i phor idae) y un Pt e romal idae de gé 
nero desconocido . Entre los preda t ores se ha encont rado una varie 
dad de cocc inél idos : Coccidoph i lus sp . , Scymnus spp . , Cl eothera -
onerata Mulsant, Cleothe ra sp . , Diomus sp . , Ol la sp . , Cur inus.f.2 -
lombianus, Cy~loneda sanqu lnea , Cryptoqnatha aur i cu l ata,~podamla 
converqens, Pentil ia sp . , Prod il i s sp . y Azya sp . Tambi én se han 
encontrado dos dlpteTos: complejo Ocyptamus stenoqaster (Syrphi
dae) y Kalod iplosis coccida r um (Felt) (Cec idomy ii dae) cuyas 
larvas son predatoras de n infas y huevos ; además se obs ervaron los 
Neurópte ros, Symphe rob ius sp . (Hemerob i ldae) y Chrysopa s p. (Chr~ 
sopidae); los hemt pte ros de la fami l i a Reduv il dae , Zelus sp . y 
Emesaya sp . y e 1 micro 1 ep i dópte ro Py rode rces sp . (Cosmopte r i g i da e) • 

,': Programa de Entomo l ogía de Yuca , C IAT. A. A. 6713 - Ca l l. 
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RECONOCIM IENTO DE INSECTOS PLAGAS EN MADERABLES Y EVALUACION DE 

SU DAÑO EN BOYACA . 

José I ~ Ca icedo * 
José D. Castellanos 
Rod ri go Ve rgara 
Adolfo L. Varela 

Con el f t n de conocer los insectos de maderables en 
l uar su daño se plane6 este t rabaj o . Después de un 
ne ral en el mater ial usado por las industrias de la 
Departámento se eligieron cuatro t ipos de maderas : 
cus sp . ), mochila fara (Bertholletia sp.) , caraño 
y cedrl l lo (Trich l l ia sp.). 

Boyacfl y eva -
Inventario ge
madera en el 
rob 1 e (Quer 
( P ro t i um s p. ) 

En el laboratorio de Entomologla de la UPTC . , con temperatura pro
media 19,5°C ~ H. R. 68,5% y 2820 m. s . n. m. , se desarrol16 la inves - " 
t lgaci6n durante 1978 . En colaborac l6n con el SEL-I IBI I I del USDA , 
se identificaron las sigu ientes espec ies del orden Coleoptera : 
Lyctus s implex Rei tter y l. brunneus (Stephens) (Lyct idae) , Pt 1-
~ oce l lus Brown y Tr lgonogen ius gIobu l us (Pt in ldae) . 

Durante la evaluacl6n del da~o en l as d i fe rentes made ras empleadas , 
las espec ies de mayor importanc ia económ ica fue ron las de l género 
Lyctus. La maderá mfls suscept ible fué moch i la f a ra y la mfls res is 
ten t e e l cedrillo. 

Se desarrollaron además métodos de control prevent ivo a base de 
t in turas y curativos con productos qu tmicos , ob t en iéndose resulta
dos promlsorios . 

,': Un lvers idad Pedag6g ica y Tecnol6g ica de Co lomb ia. Apa r tado 
Aéreo 1094, Tunja . 
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TRATAMIENTO DE ESTACAS DE YUCA PARA PREVEN IR ATAQUES DE TERM ITAS, 

Coptote rmes sp . 

Be rnardo Arias * 
J esús Antonio Reyes 
Anthony C. Be ll otti 

Las termitas o comejenes const i tuyen un problema pot encial en las 
zonas yuqueras de la Costa Atlántica Colombiana atacando no sólo 
las plantaciones desde su establecimiento, s i no tamb i én el material 
que se almacena para s i embras poste r iores . Es muy probable que en 
el país los ataques sean causados por Coptotermes, pos iblemente 
~ . niger, originaria de Asia . 

Durante 1978, en la región de Med ia Luna (Magda lena), se aplica -
ron en la variedad de yuca Secundina (R) 32 tratamientos, tendien 
tes a encontrar las mejores combinaciones de insecticidas y fungi-
cidas para ev i tar la muerte de estacas causada po r agentes patóge
nos y prevenir el ataque de las termitas, su posterior penetración 
a las ratces y la reducción de los rendimientos. 

La mejor acción combinada contra muerte por pa t ógenos y ataque de 
termitas se logró con captan (O rthoci de P.M. 50%), carbendazin 
(Bavistin P.M. 50%) 2 gr i.a. po r litro de agua en inmersión du -
rante 10 minutos y posterior apl icación de a l drt n en polvo 0. 025 
gr i.a~ alrededor de cada estaca. Con este t ratam i ento la muerte 
de estacas fué del 5% y el ataque de term i tas a los 150 días fué 
del 5%. 

En el momento de la cosecha (360 d i as) en más del 80% de los tra 
tam l entos se encontr6 daño entre l a estaca or ig i nal y el cuello de 
la planta pero no en la ratz, donde se encont r6 un máximo de 1.7% 
de ratces afectadas. 

Se ha determinado que las termitas pref ieren atacar el material 
muerto o en proceso de secamiento y que el mayor daño puede presen 
tarse en el establecimiento del cult i vo al reduc i r el número de -
plantas a cosechar. 

* Programa de Entomolog í a de Yuca, CIAT. A. A. 67 13 - Cal i . 



30 

DAÑO ECONOMICO CAUSADO POR Al eurot rachellus sp. EN TRES VARIEDADES 

DE YUCA . 

Octavio Vargas * 
Anthony C. Bellotti 

En tre los Insectos plagas que causan daño económ i co al cultivo de 
l a yuca se encuentra la mosca blanca Aleurotrachellus sp. (Homop
te ra : Aleyrod idae), cuyo daño consiste en un ama r i llam lento y en -
crespamiento de las hoj as apicales y la producc i6n sobre sus excre 
c iones de un hongo conoc ido como fumagina , el cual hace que la ca: 
pacidad fotosintética de la planta se reduzca . 

En la zona de El Espinal (Tolima) son altas y frecuentes las po
blaciones de esta mosca blanca, raz6n por la cual se escogi6 esta 
regi6n para determinar las pérdidas ocasionadas por los ataques de 
es t e Insecto. Se utilizaron las variedades CMC-57 , CMC-4Q y Mexl 
co 59 s in tratar y tratadas con monocrotophos C. E. 1.5 grs de i.a . 
por l i tro de agua, con aplicac iones cada 10 dlas hasta los 10 me
ses de edad del cultivo. Las var iedades tratadas most·raron los 
grados más bajos de infestaci6n y los más altos rendim ientos en re 
lac lón a las variedades no tratadas . Según los datos obtenidos, -
se obse rvó que Aleurotrachellus sp. d i sminuye los rendim ientos en 
d i fe rentes porce·ntajes dependiendo de la va ri edad . 

Var iedad 

CMC-57 
CMC-40 
MEX-59 

% Reducc i6n en Rend imi ento 

76,7 
52,0 
33 , 6 

,~ Prog rama de Entomolog l a de Yuca , CIAT. A.A. 6713 , Ca li. 
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ESTUDIOS SOBRE El DAÑO CAUSADO POR Dlab rot ica ba l teata Y Cerotoma 

facia ll s EN FRIJOL (Phaseolus vul ga rl s l .). 

Gerard Boonekamp ,', 
Ranul fo Gonz~lez 
Ruud van Gent 
J ul io Hern~ndez 
Aar t van Schoonhoven 

Dlabrotlca balteata leConte y Cerotoma fac la ll s Er lckson (Coleoe 
tera: Chrysomel ldae), son los cuca rroncitos del fol laj e m~s Impo r
tantes en frijol en Colomb ia, pero su verdade ra inc idencia en los 
rendimientos no ha s ido b ien determ inada, por lo cual se r eal iza -
ron varios experimentos sobre el efecto que su a t aque puede tene r 
en los rendimientos del cult ivo. 

En diferentes experimentos pudo comproba rse que la s upe rvivencia 
de larvas de Q. balteata, es baja cuando se al imentan de raíces de 
fríjol inmediatamente después de la ec los l6n, pe ro se Incrementa 
cuando lo hacen previamente en ra t ees de ma t z. Po r el cont ra ri o, 
larvas de f. facial is sobreviven mejor en raíces de f ri jo l que de 
maíz; lo anterior conf i rmó por que en un cu l t ivo asoc iado ma í z- f r i 
jol, se encuentra una mayor poblac l6n de larvas de C. facial l s eñ 
frijol, siendo en este caso importante e l t i empo de-s iembra del 
fríjol en relaci6n al maíz . 

larvas de segundo y te rcer instar de Q. balteata y f. f ac la l l s pu= 
den igualmente causar daños severos a sem i l las de f ri jol en var ios 
estados de germinacl6n y además reducir el desa rrol l o de las plan
tas menores de 14 dtas de edad, produc lendose s l ntomas diferentes 
de acuerdo con el momento de Infestac l6n . 

El efecto de defol lac i6n en fríjol común en e l campo causado por 
adultos de las dos espec ies, adquie re Impo r tanc ia cuando se encuen 
tra un alto nivel de infestaci6n (4 adu l tos por p lanta) en plan: 
tas j6venes menores de 14 dlas de s i emb ra, y un poco menor en la 
época de floraci6n; el efecto se hace mayor cuando e l t i empo de In 
festaci6n es ' más largo. -

El consumo de área fol lar en el campo y el Inve rnadero por adultos 
de Q. balteata y f. fac ial l s es sim i lar. 

,', Programa de Entomo l og l a de Fr i jo l , C IAT, Apa r tado Aé reo 6713, 
Ca I i. 
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EVALUACION DE PE RDIDAS CAUSADAS POR EL "BARRENADOR DEL TALLO" 

Me lanag romyza li n i EN HABA. 

Bertha Lucla Castro * 
Beat ri z Pere i ra 

Dada la importanc ia del cu l tivo de haba dent ro de la al imentaci6n 
humana por su alto conten ido prote1n ico, y ante el grave problema 
qu e este cultivo afronta como consecuenc ia del a t aque del barrena
dor del ta l lo, Melanagromyza llnl Spence r (D 1pte ra : Agromyzldae), 
se ha creldo de gran utilidad evalu~r las pérd idas ocas ionadas por 
su daño . 

Este estudio se real l z6 en un cultivo establecido en predios de la 
Universidad de Nariño, en Pasto, durante el perlodo Noviembre de 
1978 a Mayo de 1979 . Se seleccionaron grupos de plantas de acuer
do con la proporc i6n 'de l daño causado por el i nsecto . La evalua -
c i6n se hizo en base a la producci6n de mate rI al verde y a la pre
senci a de larvas y pupas dent ro de los tallos. 

Las pl antas aparentemente sanas presenta ron una Infestaci6n de 2 
l a rvas por tallo con una producci6n promed ia de 1,019 Kgr/planta . 
Las medianamente atacadas, con una Infestaci 6n de 12 larvas por 
ta llo, sufr ieron una d i sm in.uc i6n en l a producc l6n Igual al 83 . 5%. 
En las plantas totalmente atacadas la producc l6n fué nula y se en
con tra ron en promed io 21 larvas/ta l lo . La presenc ia de la plaga 
t amb i én Incide en el número y tamaño de las va i nas, en el tamaño 
de las sem i llas, en el número y altura de los ta l los. 

* Estud iantes 90. Semest re de la Facultad de Cienc ias Agr í colas de 
l a Un iversidad de Na rl ño . 
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ESTUDIOS PREL IMINARES SOBRE LA CR IA ARTIFIC IAL DE Ca loptll la sp. 

BARRENADOR DE L TALLO DE LA LEGUM INOSA Stylosanthes spp . 

MIgue l Sant iago Serrano * 
Ma r io Ca lde r6n ,'n', 

Este trabajo tIene como obj et ivo encont rar una d ieta art i ficial p~ 
ra la cr1a en laboratorio del ba rrenado r de l tal lo del Stylosan -
thes spp . , Calopt i l la sp . (lep ldopte r a : Gracilariidae). 

Los estudios se In ic iaron con una d ieta gene ra l i zada para Insectos 
ma s ticadores en base a : agar, ác ido asc6rb lco, ta ll os molidos de 
la planta huésped y pequeñas can ti dades de fun g lc idas y bacteric i
das no letales para e l insecto. 

La crta se hace en condiciones amb i entales constantes a 30°C y 80% 
de humedad relativa, ut i lIzando pl atos de Pet ri con una capa de 
dieta en la cual la la rva cava su t unel , lo que se fac i lita rayan
do la superf ic ie, s iendo este el mejo r de todos los sistemas pro -
bados. 

Se han usado dos espec ies del huésped : ~. gu lanens l s CIAT 136 y ~ . 
capltata CIAT 1019 . Los resultados obten idos son cons istentes y 
coinciden con las observac iones de campo, presentando mejores con
dIciones ~. gu ianens is CIAT 136 que es más suscept ible al ataque . 
En dietas a base de~. cap l tata CIAT 1019 se obt i enen pupas de me
nor tamaño, mientras que en CIAT 136 e l tamaño de las pupas está 
más cerca del normal y no se presentan adu l tos defo rmes . 

Fué posIble obtener adultos a part i r de larvas de segundo Instar. 
Se hizo un ensayo con larvas rec ién nac idas pero estas presentaron 
muchos problemas por su gran suscept ib i lidad a las condic iones ml
croamblentales. 

Estudios sobre fecund idad , fe r til idad y longev idad en cada tipo de 
diete, se están llevando a cabo, a f i n de dete rmina r el pos ible 
efecto del ecotipo en el estado adulto del ba rrenado r . 

* Estudiante , Depto . de Blologla U. del Va l le. Cali 

,'n', Entom610go, Prog rama Pastos Trop ical es , C IAT. A. A. 6713. Ca l l. 
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LON GEVIDAD , FE CU ND IDAD Y FERT ILID AD DE Er innyi s ello Y ANOTACIONES 

SOBRE Poll s t es e ry th rocephalus Y Pod lsus s p. DOS DE SUS ENEMIGOS 

NATURALES. 

An t hony C. Bellotti * 
Jesús Anton io Reyes -
Be rnardo Ar ias 
Ca r los Mart t n 

En jaulas colocadas en e l campo (CIAT-Palmira ; 25°C, 80% Ha), las 
hembras del gusano cachón de la yuca Erlnny i s ello (Lepidoptera: 
Sh lng idae) vivieron un mAximo de 19 dlas con un promedio de 8,6 
d las; la longevidad mAxima de los machos fue de 15 dtas con un pr~ 
med io de 7, 02 días. 

Las hembras colocadas i nd iv idualmente con un macho, ov ipos i taron 
en promed io 850 huevos por hemb ra ; cuando ' f ueron colocados en gru
pos de 10 hembras y 10 macho~ , se obtu vie ron 448 huevos por hembra. 
La máx ima oviposlción por dta hembra fue de 500 huevos . La fert i-
1 idad promedio fue del 88%. 

También se dete rminó que la capacidad de predaclón de Polistes ~
th rocephalus (Hymenoptera: Vesp ldae) . depende principalmente de la 
cant idad de larvas de Polistes y nó del número de adultos de la 
avi spa . El máx imo de larvas consum idas po r d t a fue de 1,1 , el mí
n imo ' O,08 , con un promedio de 0, 47 larvas de l . ello por la-rva de 
Po li stes por d í a. 

La hembra de Podisus sp. (Hemiptera : Pentatom idae) puede vivir 
un mAximo de 82 dl as con un promedio de 42,8 dlas ovlposltando un 
to ta I p'romed lo de 715 huevos . La fe rt i I i dad de sus huevos fué en 
promed io de 79 , 4% (24, 5°C, 75% HR) . 

El per Iodo de incubación fue de 4 a 5 dl as y e l pe r 10do nlnfal de 
20 a 24 dlas con un total de c inco Instares . Durante toda su v ida 
Pod lsus sp . puede consum ir un promed io de 100 la rvas de l. ello 
de primero y segundo Instar. ' 

,', Programa de Entomolog l a de Yuca , CIAT, A. A. 6713 , Ca l i. 
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INSECTOS RELACIONADOS CON Diat raea saccharalis EN CA ÑA PANELERA . 

Fe rnando Alarcon * 
Lu is Lindarte 
Rodr igo Vergara 

En esta segunda fase de Entomof auna asoc iada se anali za ron los in
sectos presentes en cult ivos de caña panelera loca li zados en cinco 
lotes y en los cuales el Dlatraea saccha ra ll s (F) (Lep idoptera: 
Pyrall dae) era el principal i nsecto - plaga . 

En la zona la temperatura promed ia es de 18,25°C ., H, R. 78% Y pre
c ip i tac ión anua l 1. 900 mm. 

Pa ra la captura de los insectos se utili za ron t rampas tóxicas de 
diferente diseño . El t rabajo se desa rrollo du rante 1977 B Y todo 
el año de 1978, Se colectaron en total 34 es peci es , de las cuales 
21 especies se ident Ifica ron con la co laborac ión de espec ial i stas 
del SEL- I IB I I1 de los Estados Un idos y del B, R, l. de Canadá . 

La mayorta de los insectos pe rtenecen al orden Coleoptera, dentro 
del cual sobresalen las fam ili as Nl t idul idae, Chrysomel idae, Tene
brionidae , Elateridae, Curcu li oni dae, Melo idae, Sca rabaeidae, Ca -
rabidae y Staphyl ln idae , 

De conform idad a las cuant i f i cac iones de pob lación, los insectos 
Metamasius sp. y Lob lopa Insu la ris (Cast), f ue ron los más abundan 
tes. Se encontraron tanto espec ies pl agas como benéf i cas, abundañ 
do más las pr ime ras. 

Teniendo en cuenta las relac ion es c li máticas y la presencia de los 
Insectos, la temperatura , humedad relat iva y precip i tac ión, actua
ron sobre las espec ies Lob iopa insul a rl s (Cast), Conotelus stenol
des Mu rray , Pomach llius sutu ral i s Condeze , Ep lcauta sp. , Metama -
sius sp ., Podischnus agenor Oli ve r , Hlster sp. , Ataenius sp . ,Colop
terus posticus Erlchson, Dlabrot ica sp. y Pomachll l us sp. 

,': Univers idad Pedagóg ica y Tecno lógica de Colomb ia . Apar tado 
Aéreo 1094 . Tunja . 
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RES ISTENCIA VARI ETAL EN FRI JOL COMUN , AL ATAQUE DE LA ARAÑITA ROJA, 

Tet ranychus dese rtor um. 

Luz Helena Ram1rez * 
Al f redo Acosta 

Bajo condicIones de campo e Inve rnadero se estud l6 la res i stencia 
de cult ivares de f r tjol al ataque de la a rañ l ta roja, Tetran~chus 
deserto rum Banks (Aca rl na: Tet ranych idae). A parti r de 197 -B se 
eva l ua ron en el campo 64 mate r ia l es prom isorl os . En 1979-A se es
tudia ron 170 m&s, 10 de los cuales fueron se l ecc ionados en 1978-B. 
De este grupo se escog ieron 41 por mostrar mejor grado de toleran
cia. No se encontr6 una var Iedad tota lmente res istente. 

Po r no ex istir una relac i6n sat isfactoria ent r e los resultados de 
campo e Invernadero se efectuaron todas las correlac iones posibles 
ent re éllos, detectando independencia entre ambIentes. La casa de 
malla fué m&s útIl pa ra med ir suscept Ib ilidad. 

Pa ra conoce r los pos ibles mecan ismos de r es Istenc ia, se efectuaron 
en el laboratorio algunas pruebas b io l6g icas con las variedades : 
ICA- PIJAO, DIACOL-Cal lma , CR IA-I-1 , OREGON 58 y OREGON 58 R. En 
plantas de 25 dlas la dife renc ia en ov lpos ic l6n fué m&s s ignifican 
te que en plantas de 45. La meno r ov ipos ici6n ocu rr l6 sobre ORE: 
GON 58 y la mayor sobre OREGON 58R . En gene ral , l a mayor produc -
ci 6n de huevos coinc idl6 con l a menor mo rta li dad de adultos , 10 
cual sucedi6 ~n OREGON 58R e ICA- PIJAO ." La prueba de repelencla 
ind ic6 que el &caro permanec l6 m&s t i empo sobre OREGON 58R e ICA
PI J AO . 

En OREGON 58R se obtuvo la mayor ov l pos lc l6n, la menor mortalidad 
de adultos y la menor repelenc la . Si n emba rgo d l6 luga r a la pro
gen ie m&s baja y al menor 1nd ice de daño, lo cual sug Ie re un posi
bl e efecto de ant lb ios is en el desa r ro ll o' de las n infas . 

Pa ra ICA-PIJAO, va ri edad susceptible en el campo, las pruebas de 
laborator io e inve rnade ro conf i rman la suscept ib i l idad. En el ca
so de l as var iedades OREGON 58 y OREGON 58R, clas i f icadas como re
s i stencia en Estados Un idos, los exper imentos de laborator io e in
ve rnade ro sug i eren res Istenc ia . Sin emba rgo, a l evaluarlas bajo 
cond ic iones de campo, mostraron susceptibi li dad , lo cual indIca que 
en los estudios de resistenc ia var ietal los resu l tados de labora -
t o ri o e invernade ro deben compl ementa rse con los obten idos bajo 
cond ic iones natu ra les de campo. 

* Programa de Entomolog ta de Frijol, CI AT, A. A. 6713, Cal l . 
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DETERM INAC ION DE L PERIODO CRIT ICO DEL CULTIVO DE LA PAPA EN RELA -

CION CON EL GUSANO BLANCO, Pr emno t ry pes vo rax EN NARIÑO . 

Hugo Calvache * 

Dent ro de un programa de cont rol rac ional de pl agas es muy impor -
tante e l conoc imi ento de l pe rt odo del cult ivo en el cual la planta 
es más suscept ibl e al a t aque de l Insecto y su daño adquiere mayo -
res r epe rcus iones económi cas. 

Al relacionar el c iclo de v ida de l a planta de papa con los hábi -
tos y c iclo de v ida del gusano blanco de la papa, Premnotrypes ~ 
rax (Hustache) (Co l eoptera : Curcu li on ldae) se ha podido estable 
~ que el per t odo comprend ido entre la ge rminac l6n y el i n ic io de 
la formac l6n de tuberculos, o sea entre los 30 y 60 dias después 
de la siembra, el cult ivo debe permanece r tota lmente l ibre de la 
presenc ia de adultos de esta plaga . 

Durante este per todo, bajo cond ic iones naturales, la poblaci6n del 
Insecto, en estado .adulto, se incrementa , l a ov l pos lci6n se reali
za cerca a las plantas en crec imi ento y la eclos i6n de estos hue -
vos se lleva a cabo 30 dt as después o sea desde la iniciaci6n de 
la formac l6n de tuberculos en ade lante, ga rant izando adecuado ali
ment o pa ra l as larvas. 

* Programa de Entomo log ta - ICA - Estaci6n Expe ri mental Obonuco -
Apartado Aéreo 339 - Pasto. 
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EVALUACI ON DE POBLAC IONES DE INS ECTOS PLAGAS EN LA ASOCIACION CAÑA 

DE AZUCAR- FRIJOL y SU RELAC ION CON RENDIM IENTOS. 

Jorge Garc i a '1< 

Césa r Ca rdona * 
Juan Ra l gosa ,':* 

En e l Va ll e del Cauca la caña de azOcar ha desplazado algunos pro
ductos al iment icios, ent re e llos e l fr ij ol. La asoc iac ión de cul
t ivos es una alternativa para incrementar la product ivi dad de la 
t i e rra . El presente estud io sobre la asoc iac ión caña de "azOcar-fri 
jol tuvo como obj e tivos pr inc i pales estud iar la v iab i li dad agronó-
mica del s istema , as 1 como e l compor tam iento de sus respec ti vas " 
plaga s en d i fe rent es épocas de siembra. 

El mejor desa rro llo de los cult ivos y la menor competencia entre 
e llos ocurri ó cuando el fr 1jo l Dlacol Cal ima se semb ró 15 días des 
pués de la caña CP 57603 . Cuando la s i emb ra de l frtj ol se hizo 45 
d1as después, su desa rrollo fué pobre como consecuenc ia de la com
petenc ia. 

La competenc ia del f rijol no se ref l ejó en la altura de la caña pe 
ro s 1 en e l nOme ro promedio de tallos por parcela . Ent r e más tem= 
prana la siembra del f r1 jol con respecto a la caña, menor el maco
llami ento de ésta. As 1, en cañas de 50 días de edad sembradas si 
mul t &n eamente con el frijol, e l nOme ro de tal los fué de 15 po r me
tro l inea l mi entras que en e l test i go (monocult ivo caña) se en -
contraron 25 tallos por met ro l ineal. 

Las pobl aciones de Empoasca kraeme r i Ross y Moore y c r i somélidos 
fue ron Infer iores en la asoc lac l6n que en e l monocult ivo, en todas 
las épocas de s i emb ra de l fr1jo l . El efec to fué más sign i ficativo 
cuando las poblac iones de estos insectos fue ron mayo res, 10 cual 
ocurr ió en la s i emb ra r eal i zada 45 d t as después. No hubo respues
ta s ign ifi cat iva de las poblac iones de Scaphytop ius ful ig inosus 
Osbo rn y mosca blanca . 

La Inc idenc ia de insec t os en caña fu é muy baja , po r 10 cual no se 
de t ec ta ron d i ferencias entre t ratam i entos . 

El mayor rendim iento del f ri jol asoc iado (1.547 Kg/ha) se obtuvo 
cuando se semb ró 15 d í as después de la caña y el menor (301 Kg/ha), 
45 d1as después. La asoc iación d ió l uga r a d i sm inuc iones de ren -
d lmlen to de 15% a 26%, según la época de s i emb ra. Las producc iones 
de la caña se rán dete rm inadas a cosecha. 

,': Prog rama de Entomolog1a de Frijol, CIAl. A.A. 6713, Cal l . 
-1d: Departamento de Se rv I c los Técn I cos, I ngen ¡ o Prov i dencl a, A.A. 

224 Pal mlra. 
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CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN UNA EXPLOTACION COMERC IAL DE ALGODON, 

EN EL VALLE DE L CAUCA. 

El presente t rabajo fué r ea l i zado 
ub icada en el mun ici pio de Tu l u~ 
pr imer semestre de 1979. 

Alvaro E. Cadavid -k 

Lu is Fe r nando Maya ,'c'k 

en la Hac ienda "La Rafaela" 
(Valle del Cauca) , du rante el 

En un ~ rea de 100 hectá reas semb radas con la var iedad comercial de 
algod6n, (30 de Enero) fueron evaluados l os s igu ientes aspectos : 

1. Porcentaje de parasit i smo por Trichog ramma sp . en postu ras de 
Hel iothis spp . 

2. Var iacl6n de l po rcentaje de pa r as i t i smo con l a ap licac i6n de 
algunos insect ic idas . 

3. Compa raci6n ent re el po rcentaj e de paras i t i smo y el porcentaje 
de la rvas en te rminal. 

La metodolog i a ut i l i zada pa ra l a obtenci6n de los datos f ué la si
gu iente : 

Trans cur ri dos 30 dt as después de la germ lnac l6n se Inspecc iona ron 
500 plantas con una f recuencia de dos veces por semana. 

Los datos obten idos a rroj a ron los s igu ientes resu l tados : 

1. Con l i berac Iones semanales de 12 pu l gadas de Tr lchog ramma sp . 
por Ha. y a part ir de Feb rero 15 e l po rcentaj e de pa ras i t i smo 
fué incrementandose desde un 22% en la semana de Ma rzo 5 a Mar 
zo 12, hasta un 85% en la semana de Mayo 21 a Mayo 28 . En las 
semanas s Igu ientes, hasta Jun Io 25 , el porcentaj e de pa ras i t i~ 
mo se mantuvo po r enc ima de un 70%. 

* Ingen Ie ro Ag r6nomo - Jefe de Cu l t i vos Ag roexpo r tab l es Lt da . 
A. Aéreo 160 Tu l uá . 

~m Ingen i ero Agr6nomo - Jefe de Prog rama Blocol. A. Aé reo 179 
Tul ull . 
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2. Después de ap,1 lcaciones de Ar seniato de pl omo pa ra Alabama · sp . 
Decamet rina para Hel loth i s sp. y Clord lmeform pa ra áca ros se o 
obse rv6 que el pa ras i t i smo sob re huevos de Hel loth ls sp. por 
Trl chog ramma sp., no present6 d l sm lnuc i6n sens ible . 

3. Ana l izando los resultados sobre In festac l6n de He ll oth is y por 
centajes de paras i t ismo por Tri chog ramma se obse rvaron t res p~ 
r l odos def inidos : 

a) Del 5 de Ma rzo (30 dt as después de la germ lnac l6n) al 20 
de Ab ri l : El porcentaje de pa rasit i smo f luctu6 entre un 
25% y un 30% con un p ico poblac lonal máx imo de huevos de 
Hel ioth i s de un 4SO~ (Ma rzo 30) . El porcentaje de larvas 
en term inal tamb ién se increment6 de un 2% a un 15% con un 
máximo de 18% (Ab ril 10) ; sin embargo, no se cons lde r6 ne 
cesar lo hacer uso del control qu lml co en es t a etapa. 

b) Del 21 de Ab ri l al 20 de Mayo: ~ste pe ri odo se caracter i
z6 por un ma rcado aumento en el porcentaje de parasit i smo 
el cual, no fué suf ici ente pa ra reduc ir l a poblac i6n de 
l arvas en term inal siendo necesario . el uso de insect i c idas 
qu tml co en e l programa de cont rol. 

c) Del 21 de Mayo al 25 de Junio: Se ca racte ri za este per io
do por un notable aumento en el porcentaje de paras i tismo 
y como consecuencia se observa una reducci6n en el porcen
taj e de larvas en term ina l, con niveles infer iores al ~~. 
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PRUEBAS DE ADAPTACION DE Tr lchogramma aust ra ll cum INTRODUCIDO DE 

TRINIDAD PARA EL CONTROL DE Hel lo th l s spp. Y Alabama arg l llacea 

Hubner , EN COLOMBIA. 1 

2 Alma Llda Obreg6n 3 
Jaime D. Gav l ria 

En el presente trabajo se estud l6 e l comportam ient o de las espec i es 
parbsitas nat ivas Trlchograrnma sem l fumatum Pe rkl ns. y Trlchograrnma 
perk lnsi Firault; como también el estab l ec imi ento de la especie 
ex6t lca e l Trichograrnma austral ¡ cum Flrault , Introducido de Tr ini
dad pa ra el control ' del Hel iothls spp. y, Al abama arg ll lacea Hub -
ner, en el cult ivo del algodonero en e l Vall e del Cauca. 

Se determin6 el establec imiento de T. aust ra li cum G., bajo las con 
d i c lones del Valle del Cauca, sobre-huevos de Hellothis spp . y Ala
bama arg lllacea. Tamb ién su prefe r enc ia por el huésped Heliothis 
spp ., donde alcanz6 un paras iti smo que osc l 16 ent r e el 45 al 100%, 
con una relac i6n de sexo de 1: 1 aprox imadamente. 

T. sem l fumatum, eje rcl6 un paras i t i smo en He ll oth i s spp. que oscl-
16 ent re el 33 y el 100% y en Alabama a r glllacea del 65 al 100%. 

La espec i e nativa r. perklnsl no ej e rcl6 parasitismo sobre huevos 
de Heliothls spp . y Alabama argl 1 lacea. 

Tes is de grado presentada como requ i s ito parci al para optar al 
tttulo de B1610go. Pont ificia Un ivers idad Javerlana. Faddtad 
de Cienc ias, Depto. de Blologta. Bogot~, Colomb ia. 1979. 

2 B1610go. , Pon ti fic ia Universidad Jave r lana. Bogotb . 1979 

3 Ingen i ero Agrónomo, Ent om610go . J efe Depto . de Ag ronom t a , In
gen io Rlopa l la S. A. La Pa l la, Valle, Colomb ia. 
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INFLU ENC IA DEL CL IMA, LAS FASES LUNARES Y EL AÑO EN LA FLUCTUACION 

DE LA POBLAC ION DE HUEVOS DE He l loth l s spp . EN EL CULTIVO DEL ALGO-

DONERO ,', 

J ertzahim Olaya 1:-1, 

Ja ime Eduardo Muñoz 
Phanor Segu ra 

El dif 1c l l control del complejo He ll oth l s spp. en el cultivo del 
algodone ro, mo t lv6 el es t ud io de l a influenc ia de algunos factores 
del cl ima, l as fases l una res y el t ipo de año (pa r o Impar) en 
e l compo r t amiento de la pob lac l6n de huevos del insecto. 

Se ut ili zaron los reg ist ros de plagas l levados durante nueve años 
en un cul ti vo· comerc ia l, ub icado en la zona de Rozo, municipio de 
Pa lmlra; como umbral de estud io (U . E.) se tom6 el 20% de huevos 
de He l io t h ls en term ina l es. 

Cada fac t or ambient al se tom6 en forma independ iente y se relaclo
n6 con las pob lac iones de huevos de He ll oth ls spp., ut i lizando una 
prueba de "ch i cuad rado". 

Se encont r6 que las poblac iones de postu ras super iores al U. E. son 
favorec ida s po r la t empe ra tura promed ia y por humedad relativa y 
precl pltac l6n bajas . 

Con re lac l6n a las f ases de la luna se ha l16 que en la luna llena 
ocur re la mayor f r ecuenc ia de apa ri ci 6n de huevos , tanto en nive -
l es s uperi ores como Infer io res al U. E. y las frecuencias más bajas 
se presentan al fina l de cada fase luna r . La fase de cuarto cre -
c lente se t om6 como inlc iacl6n del c iclo . lunar . Se discuten las 
Imp li cac iones de estos resultados en relac l6n con l i berac iones de 
Trl chog ramma. 

Se encont r6 una tendenci a al aumento de la pob~c l 6n año tras año, 
pe ro es Ind ife rente respecto de l año b ien sea ~ste par o impar. 

,', Trabaj o de Tes i s presentado como requ i s i to parcial para obtener 
e l t itulo de Ing. Agr6nomo, Facultad de Cienci as Agropecuarias, 
Pal mlra , U. N. 

,':-1, Facu l t ad de Cienc ias Agropecuarias, Pa lml ra, U. N. 
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INFLUENCIA DE ALGUNOS FACTORES DE MANEJO DE L ALGODONERO EN LA FLUC-

TUACI ON DE POBLACI ONES DE HUEVOS DE Hel ioth i s spp. ,', 

J e rtzah i m 01 ay'S ,'<"1, 

Jai me Eduardo Muñoz 
Phanor Segura 

Durante un perlodo de nueve años , en una zona del corr eg imiento de 
Rozo, Mu ni c ipio de Pal ml ra, se anal iza ron al gu nos factores de ma -
nejo de l cu l t i vo re lacionados con e l contro l del Hel loth is spp. 

Entre estos factores se estud iaron: duración del pe ri odo vegetati
vo y época de veda, per lodo somet ido a contro l qu ímico, núme ro de 
apl icac iones, dos is de Met il pa rath lon ( Insecti c ida más utilizado), 
y la influenc ia de estos factores, tanto en e l des plazamiento de 
las poblac iones , como en la produccl 6n de algod6n. También se con 
slder6 la relac l6n ex i stente ent re la poblaci6n de huevos de Ala : 
bama arg ll lacea (Hubne r) y Hel loth i s spp . 

Se ut ili zaron pa ra es te trabajo los r eg i s tros de plagas de un cul 
tivo come rcial; como Umbral de Estud io (U . E.) s e tom6 el 20% de 
huevos en te rm inales. Los r esultados obten idos en base a t écnicas 
de reg res ión y correlaci6n, fue ron los s igu ientes : 

1. Po r cada cosecha del cul tivo el U.E . s e aprox ima s ie t e días a 
la fecha de s iemb ra. Por el manejo que se da ( riegos tardíos 
pr incipalmente) el pe rlodo vegetat ivo se aument6 en 5 dlas 
ap rox imadamente, y el per iodo bajo control qu í mico en 6. 85 días. 
Por cada mes que se pro l ongue la época de veda, hay un retardo 
de apa ri c l6n del U. E. de 27 dlas. 

2. Hay aumento de una apl i cac i6n de insect icidas por cada cosecha 
y de 1.24 galones tota l es de Me ti l pa rath ion por hectá rea- co -
secha. 

3 . Los factores 
poblaci6n de 
res a 1 U. E. 

anter iores han ocas ionado un desp lazam iento de la 
huevos de He ll oth ls, haci a n iveles cada vez mayo
(20% de huevos en term inales) . 

4 . No se encontr6 relac l6n entre las poblac iones de huevos de He
lioth is y Alabama en el per iodo en que ambos se presen tan, es 
decir que l as pob l ac iones son Independ ientes ent r e st o 

,,< Trabajo de Tes is presentado como requisito parcia l para obtene r 
el ti tulo de Ing. Ag r6nomo. Facultad de Cienc ias Agropecuarias . 
Pa lm l ra, U. N. 

,'r,', Facultad de Cienc ias Ag ropecua ri as, Palmira U. N. 



5. El incremen to promed io en la producción (32.5 Kg-ha-cosecha) 
du rante los 9 años del estudio. no Justifica someter la zona a 
una excesiva aplicación de insecticidas y a un manejo Inadecua 
do del cultivo. -



" Impreso en la Secci6n de Comunicaciones ICA - Palmlra " 




