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MADUREZ SEXUAL EN ZANGANOS DE Apis mellifera 

Sylvia Acevedo Góme~ - » 

Se r~dliz6 un estudio comparativo de comportamiento y madurez sexual entre los zanga
nos hijos de reina joven, reina zanganera y obreras ponedoras de Apis melliferO. --
Con -:respe:cto a la madurez sexual se encontraron diferencias importantes en los : diferen
tes tipos' de machos en. relación, número y viabilidad de los espermatozoides • . : En zan
ganos,. hiJos de obreras ponedoras, la migración de espermatozoides a la vesícu.l9 semi
nal emp\e:Za a los cinco dias de edad con un promedio de 258.333, mientras cjue en 
zanganos¡-:: hijos de reina joven y reina zanganera, comienza a los cuatro diasde edad 
con _un p~omedio de 366.666 y 358.333 respectivamente. La migración de espermato -
zoides en:.el primer grupo fué más lenta y alcanzan el número máximo (7'97$ .. 000) 
a 10512 ~dias¡ los otros dos grupos alcanzan el número máximo a los diez días; con -un 
proni.edio :para zánganos hijos de reina joven de 11'841.666 y para zánganos hijos de 
rein9 zanganera de 9'325.000 espermatozoides. 
Al n-acero - ~n conteo de espermatozoides a 120 zánganos se observó que el promedio : 
mayor fué de 9'291.550 + 158.000 y perteneció a los hijos de reina joven¡ sieiido :su
perior d los promedios de-los hijos de reina zanganera (7'557.500:, 1 07.750) : ya los 
hijos de obreras ponedoras (7'376.250 + 122.602). -
Se e:ncontró una buena viabilidad en los espermatozoides de los tres tipos de rriachos en 
estu~io. : : También se observó que el inicio de migración de espermatozoides C9i.ocide 
con :-el momento en que los zánganos inician sus vuelos • 

.L/ Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
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ACT'IVACION DE LOS OVARIOS EN OBRERAS PONEDORAS DE Apis meltife~a : 

: : 1 / 
Guiomar Notes Parro~ ', 

En :lasdiferentes especies y subespecies de Apis existen notables diferencias en: lamani
fe$faciÓo de respuestas, cuando las obreras son sometidas a cond iciones de orfandad. En 
unO' 'colQnia normal (con reina) de Apis mellifera hay un equilibrio entre la acnvidad 
de ,la :niina (reproducción) y las actividades de las obreras (l impieza, rec~lecc r6n de 
a Hinent'{ y mantenimiento de la crra), En colmenas huérfanas ta l equilibrio ~~ .' ~ompe 
y las· obreras reaccionan de diversas formas: una de ellas es el surgimiento ~e: obreras 
po~edór~$, en ellas, libres del efecto inhibidor de la feromona segregada po~IQ: reina, 
e Jniclá" la activación de los ovarios, quedando de esta forma espaciadas pará:::pOl1er 
huevos. : ' , ' 

En' : eit~ :' tra.baio se ut il izaron ~ol~enas huérfanas de .. 1Pis mellifera adansonii y :de Api~ 
meJl.lfera Ilgustlca, con el obletlvo de hacer un ano Isls compara tivo en cuanto a 'actl
va:ción: 'de ovarios de las obreras, así' como también de realizar observaciones: ~obr~ ini-
ciQ' de ' ,postura y número de ovariolos. ' , 
Se> !!ncó.rüró que la activación máxima de los ovarios de las obreras se dabae~ e r octa
v~ ~ día de orfandad (48,85%), disminuyendo significativamente en los ocho :díQS siguien
teS:. Alilemás también se observaron diferencias en este aspecto cuando se cqmparaban 
oo~e¡'c:is : de las dos subespecies utilizadas en el estudio. ' 

_1_1 PrÓfesora Asistente, Departamento Biología, Universidad Nacional, Bog~tá. 

11, 
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'fSTADOS DE Zulia colombiana Lallemand (Homoptero: Cercopidae) 

J.J Guillermo Arango S~2! : 
Mario Calderón C. " -

Se : pro~ron dos cepas nativas C7 (Carlmagua 7) y Ql (Quilichao 1), obtenidas en 
los : Llan~s Orientales y el departamento del Cauca, respectivamente. En este :ensayo 
se :hicieron aplicaciones directas e indirectas del hongo entomopatógeno Metódlizium 
anisQplide. 
El :ensayo se llevó a cabo bajo condiciones controladas: T = 26ó C y Hr = 85%, en el 
CIÁT-Péilmira. -Se emplearon dos métodos: (1) aplicación di,recta de los esp9ras del "" 
hongo sobre el insecto (huevo, ninfa, adulto), (2) aplicación al suelo. . 
Los- res0tados mostraron que la mortalidad del insecto fué diferente dependieiic!o · de la 
for.ma :dé, aplicación. Por otra parte la cepa C7 fué siempre más patogénica ~ue la 
cepa Qi , en las dos formas de aplicación del hongo utilizado. 

l..I Bióiogo, 1J Entomólogo. Sección de 
Centro Internacional de Agricultura Trop ical 
Colombia. 

Entomología, Progra ma Pastos Tropic<;lles, 
(CIAT). Apartado Aéreo 6713~ : Ca1i, 
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ESPE:CIES DE Anepheles, HABITOS DE PICADURA Y TRANSMISION DE MALARIA EN 

CORDOBA (BUENAVENTURA, COLOMBIA) 

Paulina Fajardo O;~í~.lJ 

Ceri o la :colaberación y apeye del Servicie Nacienal de Erradicación de la Ma:iaria -
SEM, se estudió la fauna anefelina de la lecalidad de Córdeba , área rural :del m~nici
pi:ede :Buenaventura (Valle) cen un premedie de 20 cases de malaria al me~. De 
abr il/8l a marze/82, mediante capturas cen cebe humane y animal, se encqntrarQn 
n~e~e e:species: Anopheles rangeli (Gabaldón, Ceva Garda y López), A. :shedei 
(Root), :A. evansi (Brethes), A. oswaldei (Peryassu), A. nuñeztevari (GabaJdóo), 
A.ap'i~acula (Dyar y Knabt A. neivai (Howard, Dyar y Knab), A. squomifemur 
(Antunes) y A. pseudepunctipennlS (Theobald)¡ las cuatro. primeras constituyen un re-
giÚre n~evo para la Cesta Pacífica del Valle del Cauca. : 
A •. -nuñéztevari, el principal vector de la malaria en el ecciden te de N enezuela .y 
Oriente: de Celombia fué la especie con mayer densidad de población captui".ada cen 
cebo humano. Su densidad estaciena I presentó una curva bimedal con pices : en junio. 
y :.enerO:. La actividad de picadura fué peca hasta las 20:00 heras y alcanza ;elpice 
eRt~elas 21:00 y 22:00 horas¡ presentó marcada antrepefilia, pica cen igua C intensidad 
en' el i.iitra y peridemicilie, hasta la hera en que la gente se retira a descci¡'s~r ~uande 
Ic( acti~ddad se vuelve endófaga. Se ebservó alguna relación e ntre la pluvi:osidad y su 
de:nsidod de población, pero. no. fué posible establecer una verdadera relación : entre su 
tcisa de: picadura y los casos de malaria en la lecalidad. 
AiÍepf)eles apicimacu la tiene alta densidad de población pero hábites marcador:nenfe 
zqófile$. No. se registró la presencia en Córdeba de A. albimanus, impertanfe ' vecter 
dé. malQria en la Cesta Pacífica. A neivai, mesquitoselvático, censideradq -yeder 10.
cal rrios. tró muy baja densidad de pOblación, pesiblemente debido. a les grandes cambios 
e¿elógi~es en la zena en les últimes años. ' . '. 
Ef impQrtante anetar que no. se encentraren ejemplares de Anepheles pesados::en paredes 
ló ~ qué :indica un repese extradomiciliario y la necesidad de estudiar más a fo.ndo .: cuál 
e$ . elcpntacte real del mesquite con el insecticida en estas áreas y su efect ividad cemo 
",edicÍo : de lucha antimalárica • 

.!.J Bioiega .. Departamento. de Micrebiolegía. Universidad del Valle. A :A. 21 88 Cali 

" 
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DIS TRIBUCION DE Aedes aegypti EN COLOMBIA 

Ma rco F. Suárez l./ 
Michae i Nelson V 

El Aede,s aegypti había sido casi erradicado en Colombia en el año 1960. En , 1969 
se :encootró en la Costa Atlántica y en Cúcuta en la Frontera con Venezuela:. : En 
1974 hobía penetrado ya hasta el interior del país, para en 1976 registrarse 'su hallaz-
goen 16s Llanos Orientales y en el Caquetá. ' 
Con el propósito de actualizar la distribución del mosquito Aedes aegypti, v~ctor 'del 
dengue, :, se inició en junio de 1981 una encuesta en una muestra de ml1nicip io~ de 
CqlQmbia siguiendo las siguientes prioridades. 1) Cabeceros municipales con :óltitud 
supericir :: a 105 1.600 m.s.n.m., 2) municipios nunca antes encuestados, y ~ ) muni
cipios c~on encuestas muy antiguos., De coda municipio se seleccionaron uniformemen
te :-100 ~asas. En coda cosa seleccionada se inspeccionaron nueve categorfas : de 
depósrtQs a saber: albercas, tanques bajos, tanques elevados, toneles, latas; botellas, 
llcirltas, ,:plantas vivas y depósitos misceláneos. : 
HQsta : IQ fecha se han encuestado 225 municipios de los departamentos de AnHoquia, 
choco, : Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle, Tolima. 117 (5~/o) _ de 
ellos se: han encontrada infestados. De 113 municipios encuestados por debdí~ c;Je: los 
1.:600 ' riJ.s.n.m. 80 (70.8%) estaban infestados y de 107 municIpios por encima de 
1051.600 m.s.n.m. solamente 33 (30.8%) fueron infestados. lD6 llantas son los 
redpientes que más contribuyen al total de la positividad, aunque son una ~ínima por
ción de: los recipientes disponibles. Lo mayoría de los municipios encontradc;is' positi
vc:isson 'nuevos registros para Colombio. El Aedes aegypti considerado hasta ' hoce poco 
cómO un mosquito que alconzaba solo altitudes hasta los 1.500 m.s.n.m. ' fu~ 'registrado 
e~ Mál99a, Santander, a 2.200 m.s.n.m. 

lJ Setvicio de Erradicación de la Malaria. Jefe Grupo Entomología. Apa r.tado 
, Aéreo 4851. Bogotá, Colombia. 

U O rganización Panamericana de la Salud. Entomólogo . Apartado Aéreo 29668 . 
, BOgotá, Colombia. 
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ACCION DEL PARASITO Trichogramma spp. EN TRES HUESPEDES: Heliothis spp:; 

Alabama argillacea y Scrobipalpula absolu,ta 

Fulvia García Roa ...l/ 

Durante ,el primer semestre de 1983 se condujo un programa de liberaciones c!el parásito 
Trichogrcimma posible pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae), con el objetivo de 'deter- ' 
minar el :efecto de estas liberaciones sobre Heliothis spp. y Alabama argillacea Ü'¡ubne.r) 
(Lepidop:tera, Noctuidae) en un cultivo de algodón de ocho hectáreas y huevos ~e ' 
Scrobipcilpula absoluta (Meyrick), (Lepidoptera, Gele chiidae) en un lote de O, 15 hectáreas 
de,tornat~. Estos cultivos se encontraban en el CNI "Palmira". ~ _ ' 
Cada lote recibió un total de ocho liberaciones espaciadas cada ocho días. Para ~v.aluar el 
efectod~1 control biológico de Trichogramrna, se tomaron muestras de huevos decQda espe-
ci~ plagQ, antes y después de las liberaciones. ' :: , _ : 
En :algod9n las liberaciones periódicas del parasitismo ayudaron a incrementar el pcirasitismo 
en 'huevos de Heliothis y de Alabama, especialmente cuando éste fué interrumpido drástica
mente pó.¡' dos aplicaciones de químicos. La acción del parásitofué tan eficaz después de 
est.asituación, q..¡e ayudó a restablecer los porcentajes de parasi~ismo en huevos ~e: estos dos 
especiesj las cuales habían descendido a un 2,2%, incrementáncfolos rápidamente o niveles 
superiores del 70 y 87%, para 'Heliothis y Alabama, respectivaménte. Este altocóntrol 
bi~lógic~ no permitió incrementos en la población de larvas de Alabama y de Helióthis, 
siendo soficientes para mantenElr el equilibrio de las poblaciones daHinas al final::del cultivo. 
Las' ribe~aciones de T. posible pretiosum realizadas en tomate contra Scrobipalpulano mos -
trdron -et:mismo efecto positivo que en algodón, lo cual indica la necesidad de trabajcir con 
la :especle T. exiguum, recientemente identificada como parásito nativo de huevps 'del co
goll~rOdeltomate. 

U Ingeniero Agrónomo. Programa Entomología. ICA. Apartado Aéreo 233. Palmira. 
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EVALUACION PRELIMINAR DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DE ATRAYENTES' SEXUALES 

EN LA ATRACCION Y CAPTURA DEL PERFORADOR DEL FRUTO DEL TOMATE 

. J..! 
Jorge Salas A. . 

El perforador del fruto de tomate Neoleucinodes elegantalis Guenée, 
Pyralidae) es el insecto-plaga de mayor importancia económica en el 
te en Venezuela. 

(Lepidoptera: 
cultivo de toma-

Su importancia radica en que debido a sus hábitos de vida característicos/su control 
especialmente con insecticidas se dificulta. Los agricultores en su intento y desespe
ración por controlar dicha plaga, utilizan diferentes mezclas de insecticidas yen do
sis re'al~r~nte exageradas sin lograr un control efectivo, creando situaciones indeseables 
de intoxicación humana y contaminación del medio ambiente. . 
Dentro del Programa de Manejo Integrado de Plagas llevado a cabo por la Estoción 
Experimental El Cují (FONAIAP-Región Centro Occidental) se inició la eváluación 
de :sustancias atrayentes sexuales como una nueva alternativa para tratar de resolver 
la problemática planteada. En lotes experimentales fueron colocadas durante 15 sema
nas trampas de agua donde eran colocados adultos vírgenes de ~. elegantalis ·. con el 
fin de observar la relación de atracción y captura de dicho insecto. Los resultados 
obtenidos' indican que los machos son atraídos por especímenes del sexo opuesto; que 
el número de adultos capturados por día y por trampa es relativamente alto (xi seis 
adultos/trampa/día) y que sería factible el uso de esta técnica de control utilizando 
atrayen tes sexua I es sintéti cos (fe romanas) • 

.u I.A . Estación Experimental "El C "" ul' • Apartado 592. Barql!isimeto, Venezuela. 
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INSECTOS ASOCIADOS CON NIDOS DE Polistes spp. (HYMENOPTERA: VESPIDAE) 

EN CINCO REGIONES DE COLOMBIA 

Jesus Antonio Reyes Q. « 
Antnony C. BellotH ..!....I 

En el CIAl se han realizado estudios sobre la biología, capacidad de predación de 
Polistes erythrocephalus Latreille y sobre el manejo y establecimiento de sus co~onias. 
Sin embargp poco se conoce sobre los factores que regulan sus poblaciones, entre los 
cuales están algunos enemigos naturales como Oxysarcodexia sp. (Diptera: Tachinidae) . 
El objetivo' de esta investigación fué la identificación de los principales enemigos natu
roles de Polistes spp. en cinco regiones de Colombia, para con esta información 'en el 
futuro establecer estrategias tendientes a disminuir su acción sobre Polistes. 
Se recolectaron y examinaron un total de 412 nidos con más de cien celdas que conte
nTan adultós, huevos, larvas y pupas. En el laboratorio durante varias semanas se re
colectaronios artrópodos asociados con los nidos de Potistes spp. 
Un total de 19 insectos fueron identificados asociados con nidos de Po tistes: 10 
Hyme.nóptera¡ 3 Coleoptera¡ 2 Lepidoptera¡ 2 Diptera¡ 1 Psocoptera¡ 1 Strepsipterci. 
Oxys~rcodexia sp., parásito de larvas y pupas es el enemigo más frecuente en los nidos 
de Polistes · spp. y se encontró en todas las regiones, en el 17% de los nidos recolecta
dos. _ Se registraron cuatro parásitos de Oxysarcodexia que emergen de sus pupas:. 
Pachyneuron sp.¡ Melitobia sp.¡ Brachymeria coni'cci y Signiphof9 dipterophaga. 

U Asociado de Capacitación, Entomólogo respectivamente. Progr-Qma Yuca, CIA T • 
Apartado Aéreo 6713. Cali, Colorribi'a 
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RESISlENCIA DEL FRIJOL TEPARI AL LORITO VERDE Empoasca kraemeriROSS 

AND MOORE 

• o0 .l.l 
Jorge E. Garcla 0 y 
Cesar Cardona M. :: : 3 
Miguel S. Serranoo o o]) 
Carlos E. Mantilla : : ' 

, Des~ 1980 bajo las condiciones del CIAT, Palmira (24°C temperatura proinedia y 80% 
de hvmedad re lativa) se han estudi~do los nive les de resistenc ia de los moteria les de 

o fríjol~ tepari (Phaseolus acutifolius) al lorito verde Empoasca kraemeri. 
o' Sek>gró detectar mediante calificaciones visuales de daño materiales conbJto grado 
: de resistencia y con niveles superiores a los encontrados en el fríjol común (Phaseolus 
vulgciris L.) o 

o Hubo correlación significativa entre la población de adultos y ninfas y el daño visual 
:' (r entre daño y ninfas 0,90** Y entre daño y adultos 0.79*), lo que perrTiitió discri-
'o minci~ entre materiales resistentes y susceptibles, se leccionándose dos de ellos: : 
-: G40Q12 (susceptible) y G40036 (resistente) para detectar el mecanismo :de :resisten-
: cia existente. ' 
: Eneoxperimentos con parcelas divididas con y sin protección química se reali.zaron dos 
: tipos: de conteo encontrándose diferencias altamente significativas entre los :m,ateriales 
o en c:uanto a poblaciones de ninfas y adultos del insecto y el daño visual ~ 
" Esta$, diferencias hacen pensar. que el mecanismo actuante posiblemente es : no preferen-
, cia J, ~o antibiosis. 00 

En experimentos de libre y no escogencia en el invernadero, se comprobó: el mismo 
comportamiento de los insectos en cuanto a oviposición y desarrollo de Ic;i población 

0 0 en Cada uno de los materiales . 

.L/ Asociado de Investigación, Programa de Entomología de Fríjol. CIAl. Apartado 
, Aéreo 6713. Cali, Colombia 

'V Entomology, ICARDA, P.O. Box 5466, Aleppo, Syria. 
U Biólogo Programa de Entomología de Fríjol. CIAT. Apartado Aéreo 671 3 . Cal i, 

: Colombia 
o U Asistente de Investigación, Programa de Entomología de Fríjol. CIAr • Apartado 

. Aéreo 6713. Cali, Colombia. 
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CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE PRUEBA DE FORMAS ALADAS D~E : :Myzus 

persicoe (SULZER) EN SIETE VARIEDADES DE PAPA Y LA DISEMINACION DE LOS 

VIRUS PVY y PLRV 

.. : 1 
Clemencia A. de .Moreno ~ 
Fel ipe Mosquera Pai'is 

Entre los diferentes métodos de control de enfermedades virosas transmitidas ::por insectos 
se encuentra la resistencia varietal al insecto vector. Al estudiarse diferentes aspectos 
d~1 comportamiento de un áfido y/o de una colonia de áfidos sobre variedades resisten
tes y susceptibles de un determinado cultivo, surgen dudas sobre la conveni,encia de este 
método de control. Con el objeto de estudiar cómo una variedad de papa .. res.istente a 
Myzus:. persicae puede alterar el comportamiento de este insecto, y cómo eit<?s · cambios 
influyen sobre la d iseminación de enfermedades virosas, se real izó una serie ·de estudios 
a nivel de invernadero en el C.E. "Tibaitatá". 
Los resultados permitieron determinar que las variedades Picacho y Guantivcipresentan 
ie~istetlcia del tipo antibiosis a M. persicae¡ la variedad Parda Pastusa es :~Itamente 
susceptible y las variedades Capiro, Monserrate, San Jorge y Puracé presentan reacción 
intermedia. También fué posible determinar el tiempo de prueba mínimo necesario para 
la trahsmisión de PVY y PLRV. Se cuantificó el número consecutivo de plantas que 
M. p~rsicae puede infectar con PVY en diferentes tiempos de prueba. Se >encontró, 
que el. comportamiento de prueba de formas aladas colonizadoras de M. persicae es di
ferenté según sea el grado de resistencia o susceptibilidad de la variedad. : Así,: el 
.tiempci de prueba es más corto en variedades resistentes y esta diferencia hace que un 
y irus .1Ievado en el estilete como PVY, se disemine más rápidamente en unO : var~edad 
resistente a I vector que una susceptible. Un virus persistente como P LRV , . se :disemina 
más r~pidamente en una variedad susceptible. 

~_l_/ programa de Fitopatología, ICA. Apartado Aéreo 151123. Bogotá. 
':1/ Oow Química de Colombia. Departamento de Servicio Técnico y Desarrollo . 

Apartado Aéreo 75240 Bogotá. 
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VARIACION EN EL NUMERO DE INSTARES DE Spodoptera frugiperda (J.}. Smith) 

.. . i/ 
J. Alonso Alvarez R~ · li 
Guillermo Sánchez G. 

El gusano cogollero del maíz es una de las principales plagas del sorgo, maíz, :~:dgod6n y 
arroz en el Tolima y Huila. En los últimos años sus ataques han sido más severos y ·en casi 
todos los casos es necesario acudir al control químico. El conocimiento de la biología de 
un insecto plaga es información básica en los programqs de manejo de plagas. Eri nuestro 
medio ·dicha información es deficiente. . 
Con eJ objetivo de aportar información básica sobre la biología de esta plaga, se lle
vó. a cabo un estudio sobre su ciclo de vida, durante dos años 1981 y 1982, bajo con-
diciones de laboratorio. . 
Cada ;jno de los estudios se realizó con larvas provenientes de posturas recogidds en 
el campo. Una vez emergidas las larvas se colocaron individualmente en frascos de 
~ 1 cm·. de alto por 5,5 cm de diámetro y todos los días se revisaron poro observar el cambio 
de instar y agregar alimento fresco. . 
El alimento consistió en follaje de sorgo de varios edades y en follaje de coquito .• Las cáp
sülas cefálicas de cada larva, en cada uno de sus instares, se recogieron y se midiÓ:su 
an.cho·. El ancho de la última cápsula se midió directamente sobre la prepupa. : . 
El estvdio se llevó a cabo en el Laboratorio de Entomología del ICA, situado en :EI Espinal, 
con una temperatura promedio de 30 + 2°C Y una humedad relativa fluctuante entre 60 y 
70%. ·: - . . -

Los resultados indican que el S. frugiperda tiene variación en el número de instares larva
les, tonto cuando se alimenta sobre sorgo como cuando lo hace sobre la malezcÍ coquito, 
bajO lós condiciones de laboratorio. . . 
Las la·rvas provenientes de las posturas de la primera generación, sólo pasan por seis insta
(es, ciJando se alimentan sobre sorgo; en cambio cuando se alimentan sobre coquito, todas 
jas larvas pasan por seis instares, pero algunas pasan por un séptimo instar adiCional. 
tas larvas provenientes de posturas de lo segundo generación, exhiben uno vadoción más 
evide~te. Independientemente de lo postura y del tipo de alimento, todas losl·arvos pasan 
por se.-is instares, pero aquellos que posan por un séptimo y algunas que posan por un: octa
Vo inslor, parece que son influenciados por lo clase de alimento y por aspectos :genéticos • 
. Las medidas sobre el ancho de la cápsula cefálica, dan bases para concluír qu~ el Spodoptera 
frug·iperda exhibe variación en su desarrollo larval. El ancho promedio de la cápsula cefá
Jica e.n mm, para un grupo de larvas de seis instares, fué el siguiente: 1-0,31¡ If-O,47¡ 
.I11-0,BO¡ IV-1,31¡ V-2, 03 y VI-2,73. En cambio para un grupo de larvas que pdsan por 
sietei.nstares, fué el sigu iente: 1-0, 31¡ II-O,49¡ 111-0,77¡ IV -1, 22¡ V -1, 75¡ V 1-2; 27 Y 
VII-2; S6 • 

. · l./lngenierosAgrónomos. ICA, Programa de Entomología. CRI"Nataima". Apartado 
. Aéreo 40. El Espinal, Tolima. 
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EVALUACION DE ALIMENTO NATURAL Y ARTIFICIAL PARA LA CRIA DE He.liothis 

virescens (F.) 

--.-' --

.' -Y G loria González G . 

El desarrollo de técnicas alternas para el manejo de plagas req u iere la evaluaci6n y la 
utilizació.n de sistemas más complejos que los comunmente usados, tales como ·ra produc
ción masiva de insectos entolT)ófagos en laboratorios de control biológicos para su libera
ción com6 una medida económica de control. Estas técnicas exigen la capacidad de 
producir el insecto huésped de una manera fácil, eficiente y en número adecuado, lo 
cual sólo ' se puede obtener mediante la cría masiva de ellos. 
El objetivo del presente trabajo fué evaluar en el laboratorio una dietci artifiCiol . para 
la cría masiva del gusano bellotero del algodonero, H. virescens, comparada 'con dietas 
naturales . tales como algodonero y Desmodium sp. -
Los resultados indican que H. virescens se desarrolla mejor y más rápidamente cuando es 
alimenta~o con la dieta artifiCial, cumpliendo su ciclo de vida en 34,6 dios en prome
dio; la fertilidad fué del 73,2% y la longevidad del adulto fué , en promedio, :de 12 
dios para: la hembra y de nueve para el macho. Cuando se utilizaron botones de algo
donero, el ciclo de vida fué de 39,8 días, la fertilidad del 66,2% y la longeyidad de 
diez dios para la hembra y de siete días para el macho. Con Desmodium sp;- se obser
vó un ciclo de 42,3 días; 64,7 % de fertilidad; longevidad de l mocho: 6,3 y de 1.0 
hembra: 9,5 días. 
En generól se concluyó, que la utilización de la dieta méridica es más ventcijosa que el 
alimento :' natural; además de acortar el ciclo de vida, facilita el manejo de la .plaga, 
siempre está disponible y proporciona un huésped sano en forma abundante y continua • 

.!....J LA. Profesora Universidad de Nari ño, en comisión en el PEG UN-ICA. Apartado 
Aéreo 845. Pasto. 
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Oxydia platypterata Guenée, Sabulodes glaucularia (Snellen) y EL "MEDIDOR 

CAMPAN ITA", TRES NUEVOS DEFOLlADORES DE IMPORTANCIA EN, COLOMBIA 

Alejandro Madrigal C. 
Liliana Wiesner R. 
Ma . Isabel Arango G. 

Durante lo realización de trabajos de inventario de plagas actuales y potenciales en 
Cupressus lusitanica, Pinus patula y Eucalyptus spp. en diferentes zonas de .importan
cia forlilstal, se han detectado, entre otras, los especies O . platypterata, 
S. glaucularia y otro no identificada denominada "medidor campanita" . Todos ellas 
correspondientes a I orden Lep idoptero: Geometridae. En e I presente estudio se reco -
piló alguna información sobre la biología de estos defoliadores, de los cuales 
S. glaücularia se ha detectado en P. patula y Eucalyptus spp. y las dos restantes solo 
en el primer hospedero. -
Dado que el interés de este informe .:;s registrar estos nuevas e species dañinos de im
portancia forestal, sólo se presento información apenas preliminar sobre el ciclo de vi
da (g lobal) y hábitos de los mismas. 
O. platypterata presentó uno duración total de huevo a adulto de 125 días,medidor 
campanita 107,9 y~. glaucularia 119 días. 

1 / I.A. Director 
~/ Ing . ¡=orcstal. 
L/ Bió loga. Je fe 

Fundación Nacional de Entomología Forestal . FU N DEF . 
Jefe Depto. Investigación. Bosques de Antioquia S.A. 

de Laboratorio (E ) FUNDEF. Apo rtado Aéreo 5539 . Medellín 
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INSETOS POLlNIZADORES DO CACAUEIRO: ENTOMOFAUNA COMPARADA EM 

DUAS REGI O ES PRODUTORAS DE CACAU 

1 ' 
Soria, S. deJ.~ 
Wirth, W. W. D 
Pinho, A.F.S. l../ 
Benton, F.P. 

Os opjetivos foram determi na r a ide ntida de e a bundancia relativa de insetos poliniza
dores:: e conhecer o va lor H de diversidade para duas localidades em duas ·regióes, 
respe.ctivamente, produj·oras de cacau . , 
As avaliacoes faunísticas foram fe i ta s pel o método de coleta manual e pelo · método de 
coleta de casqueiros e camada de folh as (Iitter ) do cacaual. . . 
Os resultados de estudo compara tivo simultaneo da entomofauna de ceratopogonídeos 
assoc.iados a flor do cacaue iro, em dua s regiSes produtoras de cacau, permi.tiram 
observar diferecas na composi~ao de especies e abundancia . Na regioo Su,1 de Bahia 
onde o cacau é culti vo trad ic ional há muitos a nos, o complexo faunístico esteve 
integrado por 9 espécies, duas de las de grande interesse economi co (F. b fantoni e 
F. spatu I ifera). Na regiao do Reconcavo Ba iano, onde o cul t ivo é ;:-ecente, o 
complexo faunístico esteve represen tado por 4 espécies, uma de las (F. blantoni) de 
interesse econo mico. A abundanc ia (321 exe mpla res ) fo i também malor nar'egioo 
tradi~ional, quando compa ra da com a regiao do Reconca vo (229 exemplares). O 
valor' H de di ve rs ida de de Shanon w Weover fo i mai or 1,29 na regiao tradicional 

. quando comparado com a regiáo do Reconcovo (0,74 ). Interpretam-se a·s diferenyas 
no composifoo de espé cies e a bundanc ia como atd buiveis 00 grau de maturidade dos 
cacaua is, conce ituados estes como ecossistemas em graus difere ntes de desenvolv imento. 

-V Centro de Pesquisas do Coca u, CEPlAC , Km 22, Rod. Il héus/ ltabuna, 
Postal 7, 45 0600, Itabuna, Bahia, Brasi l . . 

-1}Systematic Ento mology La borotory, USDA. c/o U.S . National Museum, 
D.C., USA. 

Cx . 

Washington 



- 15 -

~ 

Montinaconfusa (Stal , 1859) HEMIPTERA: REDUVIIDAE): BI O LOGIA E DISTRIBUI00 

~ 

GEOGRAFICA 

D Vanda Helena Po es Bueno
lJ Evoneo Berti Filho 

Montina confusa (Stal, 1859), é um reduviideo de ocorrencia comum no complexo de 
predadores de insectos de florestas. No presente trabalho foi estudada a biologia de 
M. confusa e sua distribuicao geográfica. O inseto fo i cole tado num plantio de - . ( . 
EucalyphJs spp., situado em Mogi Guaru, SP., e criado em laboratório usando-se como 
alimento> lagartas de Galleria mellonela L., 1758. M. confusa apresenta 5 instares e a 
longevidade dos adultos é, em média , 160, 97 días para as fé'meas e 165,30 dias para os 
machos. 

U Profe ssor Assistente-Departa men to de Fitossanidade-Esco la Superior de Agricultura de 
La vi'a s (ESA L)- Cx. Postal 37 - 37.200 - Lavras - MG - Brasil. 

U Prdessor Livre Docente - Departamento de Entomología - Escola Superior de 
Agri cultura "Luiz de Queiroz " (ESALQ) - e x. Posta l 9 - 13.400 - Piracicaba -
SP - Brasil. 
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IDENTIFICACION y RECONOCIMIENTO DE LA ENTOMOFAUNA EN ALCAPARRO 

Cassia tomentC'<a EN TUNJA 

Teobaldo Angulo G. D 
Isaac Parra R. 1..) . 
Rodrigo Vergara R. 
Adolfo Varela Lo 1J 

Durante tres semestres se adelantó este trabajo eligiendo a Cassia tomentosa :por . tener 
gran demanda con fines de ornato y comerciales. La zona de estudio estuvó localiza
da en Junja, con temperatura de 13°C, humedad relativa del 80% y precipitación anual 
de 627.··mm. Los sitios de muestreo, 24 en total tenían un promedio de seis·· arbustos. 
Se instálaron trampas colgantes y platillos amarillos de captura, realizando conteos ca
da ocho días. 
Se encontraron especímenes pertenecientes a cinco órdenes, catorce familias, veintiún 
géneros y especies, de las cuales Sennius subaenescens (Pic) . (Coleoptera: Bruchidae) 
y Triphosa affirmata (Guenée) (Lepidoptera: Geometridae) se registraron Go:mo plagas 
limitantes y Sarcophaga sp. (Diptera: Sarcophagidae) como el benéfico más -importan
te. Una vez terminado el inventario y con la información climatológica se realizó un 
análisis de regresión y correlación con modelos multivariantes lineales, tomando la po -
blació~ insecti 1, por orden, como variable dependiente y como variables independientes 
temperatura, humedad relativa, precipitación y horas sol. El análisis demosh'ó que la 
interrelación de las variables temperatura y horas sol tienen influencia significativa en 
er incremento poblacional. Los resultados señalan épocas de mayor cuidado: y control 
de lós ·insectos, plagas, para la vegetación estudiada, con espec ial referencia a , los que 
atacan . las estructuras reproductivas. Así mismo la investigación delimita claramente 
los métodos de control más adecuados para vegetación en zonas urbanas. 

!-ilngenieros Agrónomos, Facultad de Ciencias Agropecuarias UPTC, Tunja. 
~ Profesores Facultad de Ciencias Agropecuarias, Tunja. 
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EFECTO DEL ATAQUE DE Empoasca kraemeri Ross and Moore EN DOS VARI/:DAbES 

DE FRIJOL Y EN DIFEREiHES ETAPAS DE CRECIMIENTO 

.lJ Juan Carlos Ortíz J...I 
Hernán Mendez .1./ . 
Guy Hallman . 

Pa·ra determinar el efecto sobre la producción del ataque de Empoasca kraemérl 
(Homopfera: Cicadellidae) en diferentes etapas de desarrollo del cultivo defr:íjol¡ se 
realizó ·un ensayo en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, Palmiro¡ utili -
zando dos variedades con diferentes grados de susceptibi I idad a la plaga¡ Diácol-Ca I i
ma (susceptible) y Empoasca 81 (tolerante). 

Para la ··evaluación del daño se tomaron intervalos de tiempo de dos semanas ·que repre
sentan las diferentes etapas de desarrollo de la planta: 14-28 días - desarrollo vegeta
tivo¡ 28-42 días - floración¡ 42-56 días-llenado de vainas, y 56-70 días - maduración 
de vainas. 
Se encontró que la etapa comprendida entre los 28 y los 42 días después de siembra 
fue la más susceptible al ataque del insecto, llegando a reducir el rendimiento en un 
rango dl:l 59 al 80%. 
A · partir de los 56 días después de siembra, aunque se presenten altas poblaciones de 
E, kraemeri, no se encontró ningún efecto sobre el rendimiento. 

_1_1 Esfudiantes Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional-Pa~mira 
V Entomólogo, Programa de Fríjol. Centro Internacional de Agricultura Tropical, 

(lA T • Apartado Aéreo 6713. Cal i, Colombia. 
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RECONOCIMIENTO Y EVALUACION PRELIMINAR DE LOS ENTOMOPATOGENOS 

DE Diatraea spp. EN LA REGION DE RIONEGRO, ZONA PA N ELERA DE CUNDI-

NAMARCA 

A I varo Leone I López . G . 
Miguel David Lópei M. 
Jesús Emilio LuqueZ. 

Con el: objeto de reconocer y evaluar los agentes patógenos que controlan de una ma
nera natural al barrenador de la caña, Diatraea spp. (Lepidoptera: Pyra l id~e), se 
realizó este estudio en el área de influencia del municipio de Villeta, y en el corre
gimien:to de La Magdalena, Cundinamarca, a una altura promedia de 900 m.s.n.m. , 
temper6tura promedia de 23°C, precipitación entre 800 y 1.800 mm/ año, una lumino
sidad aproximada de seis horas diarias, durante un tiempo de diez meses. 
Se hicieron colecc iones en campo de larvas sanas y afectadas , las cua les se : llevaron 
a condiciones controladas de laboratorio. 
De aquellas larvas que resultaban enfermas, se aislaron los patógenos. 
Se identificó al patógeno Paecilomyces sp. afectando larvas de Diatraea spp •. en dife
rentes .instares, en un 7,5% Y 7,31 % en Vi lleta y La Magda lena respectivamente; 
ademá¿ se identificó Penicillium ,J=usarium oxysporum y Aspergillus sp . alcarizando un 
9,610/; y 8,83% de infección en Villeta y La Magdalena, respectivamente ~ · 

U Estudiantes Facultad de Agronomíu, Universidad Nacional de Colombia.-Bogotá, 
Apartado Aéreo 16644 y 12017, respectivamente. Bogotá . . 

U Btólogo. Profesor de Entomología, Facultad de Agronomía , Universidad ·Nacional 
de Colombia-Bogotá. 
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RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE LA ENTOMOFAUNA PRESENTE EN EL 

CULTIVO DE ESTROPAJO EN DOS ZONAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

Carola Arias Valencia 
José M. Polo Solano 
Jaime de La Cruz L. 

E I estropajo Luffa cyl indrica (L.) Roem., ha si do empleado poro la produccrón de di
ferentes artículos. A pesar de ser Colombia un país productor no se han efectuado in
vestigaciones sobre este cultivo, así que el presente trabajo se realizó para . cubrir en 
algo ,esta deficiencia de información. El estudio se llevó a cabo en dos zonas del 
departamento del Valle. Las muestras se recolectaron en cultivos comercial.es efectuan
do visitas semanales y observando el daño y beneficio que los insectos caúsaban. Bajo 
condi"ciones de laboratorio donde se hizo la cría, dibujos y diferenciación ' por grupos 
e identificación de los insectos encontrados. 
Los insectos recolectados se agruparon de acuerdo a su importancia en el cultivo. 

ComO- plagas primarias se encontraron: Anasa sp., Theognis gonogra (F. ), "" y Theognis 
·stigm.a (Herbst) (Hemiptera: Coreidal); Diaphania hyalinata (L.), D. nitidalis Stoll 
(Lepidoptera: Pyralidae). Como plagas secundarias se hace el primer reporte del 
Lichtensia sp. (Homoptero; Coccidae) como plaga en estropajo. 

" Como plagas potenciales se encontraron un gran número de insectos. 
Come;> benéficos los más importantes fueron los himenópteros Brachymeria sp." y 
Spilocholcis sp. (Chalcididae), Phanuropsis sp. y Aphanurus sp. (Scelionidae) y 
Xylo"copa sp. (Apidae). 
Se observó diferencia de I daño en e I fruto causado por las dos espec ies de " Diaphania. 

U Ingenieros Agrónomos de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Agrope-
" cuarias-Palmira. " 

V Profesqr de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Agrop~cuarias-Palmira. 
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RECONOC 1M lENTO, IMPORTANCIA y PLANTAS HOSPEDANTE S DE ACAROS DEL 

ALGODONERO EN DOCE ZONAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 1./ 

Harold Buitrago L. " 
Alfonso Gartner H. 
José Ivá n Zuluaga C. 

El presente estudio se llevó a cabo en doce zonas algodoneras de l departamento del 
Valle del Cauca durante los semestres correspondientes a 1981 A Y 1982 A. 
Los objetivos fueron: determinar la acarofauna asociada al cultivo, efectuar _un recono
cimien to en las distin tas zonas, observar su distribución geográfica y verticál¡ establecer 
las principales malezas como hospedantes alternos de los ácaros y hacer alglJnas observa
ciones -de tipo complementario sobre manejo de ácaros dañinos con base en ~ncuestas 
hechas a un grupo de asistentes técnicos. 
Se determinaron las siguientes especies de ácaros fitófagos: Tetra nychus urticae Koch, 
Tetranychus sp. (arañita roja), Polyphagotarsonemus latus (Banks), Acalitus -gossypii 
(Bonks) . Entre los ácaros benéficos se detectaron las siguientes especies de Phytoseiidae: 
Neoseiulus anonymus, Phytoseiulus macropilis, Euse ius concordis, Typhlodroma-lus aripo. 
T. urticae fué la especie de mayor distribución e importancia en el algodonero der
Valle del Cauca¡ posteriormente y en orden de importancia aparecen otra especie de 
Tetranychus (arañita roja) y p. latus¡ el ácaro de la verrugosis del algodonero 
A. gossypii, que se presenta en etapas avanzadas del cultivo y e n forma esporádica,no 
tiene en la actualidad mayor trascendencia como plaga. 
Los ácaros fitófagos, espeéialmente T. urti cae y P. latus, tienen preferencia "por el 
tercio superior de la planta, en segunda instancia por el tercio medio de la misma y 
por último por el inferior. - -
Se encontró que la mayoría de las malezas inspeccionadas, espec ialmente Ipomoea sp., 
Desmodium sp. y Sida sp. servían como hospedantes alternos de los ácaros fitófagos 
~eñolados. 

Trabajo presentado como tesis de grado en la Universidad Nacional, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias-Po I mi ro. 

Es"tudi antes Facu I tad de C ienc ias Agropecuarias, Un ivers i dad Nac iona I-Pa I m ira 
Profesor Asociado. Unidad Entomología, Departamento de Agricultura. - Universidad 
Nacional Palmira. Apartado Aéreo 237. 
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- . 
IDENTIFICACION y CICLO DE VIDA DE LA ARAÑITA VERDE DE DOS MANCHAS 

- DE LA FRESA (Fragaria sp.) EN LA SABANA DE BOGOTA 

Oiga Cecilia Uribe Ji~énez 1../ 
Dorio Galindo Toro V 

Debido a que los ácaros constituyen un problema grave en cultivos de fresa _y -su 
biología: es desconocida para la Sabana de Bogotá, se realizaron ensayos a nivel de 
campo y laboratorio para determinar la especie, los daños causados y su ciclo: de vida. 
Para la identificación se realizaron montajes de edeagos. Para los estudios se utilizó 
la técnica de disco: envés de hojas de fresa con 1,5 cm de diámetro, colocados en 
cajas de petri provistas de una capa delgada de algodón embebida con soluc:ión - de sa
carosa 61 2%. 
La especie se identificó como Tetranychus ~rticae Koch y se observó que el daño co -
mienza por puntos cloróticos en las hojas, las cuales presentan luego un mote9do blan
cusco que se torna en amarillento; al final se necrosan y caen. 
Bajo condiciones de 80% de humedad relativa y temperatura de 13°C, se encontró un 
promedi_o de 57,5 huevos por hembra. La duración en días del c ic lo de vida fué: 
huevo 9,66; larva 2,63; ninfocrisálida 1,82; protoninfa 2,06; deutocrisálida 1,63; 
deutoniflfa 2,37; te I ¡ocrisá I ida 2,37; para un total de 22,54 días. La longevidad fué 
mayor para las hembras con 36, 13 días, mientras que en los machos fué solo -de 29,21 
días. 

o Bióloga. Carrera 95 No. 31-14. Bogotá, D. E. 

U Biólogo.Entomólogo. Universidad Javeriana. Bogotá, D.E. 
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ESTUDIOS BASICOS SOBRE INSECTOS MINADORES DE MALEZAS EN BOYACA 

Armando J . Cuello D. 
Carlos A. Vaca B . . 
Rodrigo Vergara R. 
Adolfo L. Varela L. 

Durante 1982 se cont inuó el reconocimiento de insectos minadores en malezas de Boyacá 

selecció:nando a Chrysanthemum leucanthemum L. (Compositae), Physalis peruviana lo 
(Solanaceae) y Solanum nigrum L. (Solanaceae), los cuales en trabajos ante-riores pre
sentaron mayor número dé · minadores. Como objetivo principal se fijó el de : determinar 
los cicl.os de vida de los insectos y las interrelaciones con las p lantas durante. todo su 
ciclo v~getativo. 
El trabájo se adelantó en el campo en el municipio de Tunja, a barcando zonas agríco
las e industriales y en el laboratorio de Entomología de la Facultad con temperatura 
de 19, lOC y humedad relativa del 78,5%. Se emplearon cámaras de cría para los in
sectos, diseñadas por los autores con un volumen de 160 centímetros cúbicos~ : Allí se 
colocaron las fases insectiles, realizando lecturas diarias entre las 11:00 a.m. y 4:00 
p.m. Con la ayuda del Higrotermógrafo se elaboraron gráficas de temperatura y hume
dad relativa y estos datos sirvieron para montar cuatro modelos ecuacionales ·múltiples 
en un programa de regresión. 
Como variable dependiente se consideró la duración en días del estado del insecto y 
como variables independientes temperatura y humedad relativa. . . 
Para los insectos Liriomyza quadrata Malloch, Liriomyza sp. pos. solanita Spericer y 
Phytomyza sp. (Díptera-Agromyzidae) se logró determinar el ciclo de vida y su im -
portando en las plantas, encontrándose que en Chrysanthemum leucanthemum L. se 
presentE> el mayor daño de minadores. . 

Durante los dos ensayos se observó una marcada influencia negativa de la temperatura 
en la duración de la fase adulta; la interrelación temperatura y humedad relativa tuvo 
la misma influencia para el estado larval y pupal. 
De los .resultados del trabajo se desprende que las especies estudiadas ejercen. un control 
biológico aceptable de las plantas estudiadas . 

-L/ Ingenieros Agrónomos-Facultad de Ciencias Agropecuarias UPTC, Tunja. 
L / Profesores Facultad de Ciencias Agropecuarias, Tunja. 
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BIOLOGIA DE Thyridia psidii aedesia (LEPIDOPTERA: ITHOMIIDAE) EN TOMATE DE 
I . -

ARBOL (Cyphomandra betacea) Y SU CONTROL NATURAL 

Jaime Posada 
Gabri I Bol ívar 
Raúl Vélez Angel 

J..J 
J..J 
Y 

V· 
Thyi-idja psidii atédesia Doub ( se presenta en forma persistente en follaje de tomate de 
árbol en varias 'áreas del departamento de Antioquia. Sus larvas eruciformes " a pesar 
de que consumen las hojas, no se consideran como un insecto limitante. 
El objetivo de este trabajo fué el de estudiar la biología y hábitos del insecto y ob
servar "SU control natural. La investigación se llevó a cabo en el insectario " bajo con
diciones promedias de 24°C de temperatura y 75% de humedad relativa. 
Como ¡'esultados se tienen: período de incubación de cinco días en promed"io; fertili
dad de los huevos 86,5%; larvas con cinco instares y un período larval de "1:7 días; 
precrisál ida un día en promedio; crisál ida ocho días. Los adul tos bajo con9iciones de 
cautiverio mostraron una longevidad promedia de 23 días. El promedio total " del ciclo 
fué dé 54 días. Dentro del Control Natura I se registraron como predatores:Chrysopa 
sp. (Neuroptera: Chrysopidae), Coleomegilla maculata (Coleoptera: Coccinellidae), 
Polistes spp. (Hymenoptera: Vespidae) y algunas especies de hormigas. También se 
observaron dentro de esta categoría varias arañas, depredadoras de larvas, tales como 
Misumenops sp. (Thomisidae), Oxyopes sp. (Oxyopidae), Theridium sp. 1 y T. sp. 2 
(Theridiidae). Como parásitos se hallaron Brachymeria sp. y Xanthomecpanus sp. 
(Hymenopte ra: Cha Ici didae), emergiendo de crisál idas. 
En un ""ensayo preliminar, las larvas de la plaga demostraron ser susceptibles al 
Bacillos thuringiensis. 

V E~tudiantes Facultad de Agronomía. Universidad Nacional-Medellín. 
V Profesor Asociado. Universidad Nacional-Medellín. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE ALGUNOS SUBGENEROS y ESPECIES DE ABEJAS 

NATIVAS EN CUNDINAMARCA (HYMENOPTERA: MELlPONINAE) 

Guiomar Nates P. 
Arturo Liévano L. 
Rodulfo Ospina T. 

El objetivo de este trabajo fué el de establecer patrones de distribución geográfica para 
cuatr¿; subgéneros y tres especies de Meliponinos en el departamento de C~ndinamarca, 
medidhte reconocimientos taxonómicos llevados a cabo en 28 localidades. -Los patrones 
de distribución geográfica se interrelacionaron con base en cri terios biocliméiticos, _ de 
acuerdo al sistema de Holdridge, el cual contempla parámetros tales como :altura sobre 
el nivel del mar, temperatura, precipitación y evapotranspiración potencial. 
Fueron investigados cuatro subgéneros ¡..crtenecientes al género Trigona (Nánotrigona, 
Cephalotrigono, Oxitrigona y Paratrigona) y tres especies de es te mismo género (Trigona 
(Trigona) fulviventris, T. (Scaptotrigona) limoe y T. (Tetragonisca) angustula). 
En general los diferentes taxa estudiados presentan una disconti-nuidad en sus patrones de 
distribución dada por las alturas superiores a los 2.000 m.s.n.m . , con tendencias a 
agruparse en la faja altimétrica de los 800 a los 1.800 m.s.n . m. la cual c9rresponde 
a los bosques húmedos y muy húmedos premontanos del esquema Holdridge, : donde se re
gistróel 54,9% de la presencia para estos taxa. El menor registro de presencia (3,6%) 
se obs_ervó en el bosque muy húmedo montano bajo, el cual fué el de mayor altura 
(2.050 m.s.n.m., laguna de Pedro Palo ) para meliponinos en _Cundinamarca. 

-.lJ Profesor Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
~ Estudiantes Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
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CICLO DE VIDA Y HABITOS DE Pococera atramentalisLederer (Lepidoptera:Pyralidae) 

PLAGA DEL SORGO 

Cesar Humberto Cai iao -V 
Oiga Virginia Rodríguez ij 
Ja ime Ignacio Pu I ido F. 

La especie Pococera atramentalis es considerada como una de las plagas más importantes 
del sorgo en el Valle del Cauca. Las larvas se al imentan del grano y se protegen con 
secreciones sedosas a las que adhieren excrementos y partículas de grano hac"iendo difí
cil su c6ntrol. Como no existen estudios sobre Pococera en el país se decidjó efectuar 
observaCiones sobre su ciclo de vida y hábitos en el CNIA-Palmira. 
La duración del ciclo de vida (23,4°C y 68% H.R.) fué, en días, para elhuevo, la 
larva y ·Ja pupa de 3,20 Y 10 respectivamente. La longevidad promedia de la hembra 
fué de .12 días y del macho de 9. La oviposición duró siete días y la canti~ód prome
dia de huevos fué de 127. 
Como hQspedantes de Pococera se encontraron maíz, sorgo, algodonero y crotalaria. Se 
registraron dos himenópteros: Braconidae· parasitando larvas. Trichogramma pretiosum 
Riley parasitó huevos de Pococera en condiciones de laboratorio. __ o ---

!-; Estudiantes Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional-Palmira 
~ I.A. Programa de Entomología. CNI-Palmira. Apartado Aéreo 233 Palmira. 
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CICLO DE VIDA Y HABITOS DE Bladina vexans Kramer (Homoptera: Fulgoroidea: 

Nogodinidae) EN CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinorum L) 

Lemuel OSOri0-D 
Juan Raigosa 

En cultivos de caña de azúcar del Valle del Cauca se ha observado un incremento 
paulatino del saltahojas de la familia Nogodinidae, Bladina vexans. Esta plaga además 
se ha observado en algunos pastos y en otros cultivos del Vaile-.-
Las ninfa~ y los adultos succionan savia debilitando la planta y sobre los secreciones 
azucaradas que depositan sobre las plantas se establecen hongos que pueden influír nega-
tivament~ en la fotosíntesis. ' , 
Con el propósito de conocer la plaga se estudió su ciclo de vida y hábitos. La dura -
ción del , ciclo de vida a 24,9°C y 68,4% de humedad relativa, en condiciones de la -
boratorio, fué en días de 109 y 110 para la hembra y el macho respectivamente. En 
promedio el estado de huevo y ninfa fué de 17,6 y 66,6 días respectivamente. , Se de
terminaron cinco instares en el estado de ninfa. Como enemigos se encontró : a ' 
Monomorium pharaonis L. (Hymenoptera: Formicidae ) predando huevos y a uh ' Hemipte
ro: Reduviidae predando ninfas y adultos • 

.0 Estudiante Facu I tad de Ciencias Agropecuarias. Un iversi dad Nac iona I-Pa/mira 
~ LA. Programa de Entomología. CNI-Palmira. Apartado Aéreo 233 Palmira. 
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EFECTO DEL DAÑO DE Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) EN LA PRODUCCION 

DEL SORGO 

J. Alonso Alvarez 
Guillermo Sánchez 

1..1 
R. 1 / 
G. ·~ 

La capacidad de recuperaclOn de un cultivo es uno de los criterios empleados para el 
establecimiento de niveles de daño económico, y una metodología para determinarla, 
consiste . en la simulación del daño ocasionado por las plagas. 
En el Tolima, el Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) es en la actualidad 
la plaga más importante del sorgo, y sus ataques pueden ocasionar :Ia defoliación de 
las plantas. Para determinar el efecto que la pérdida del follaje tiene en la produc
ción del: sorgo, se llevó a cabo un estudio durante dos años, empleando la metodolo
gía del daño simulado en el follaje del cultivo. 
En el CoR.I. "Nataima" del ICA en El Espinal se sembró la variedad de sorgo ICA
Nataima en parcelas de dos surcos, de 10 m de largo, distanciados 0,75 m en un di
seño experimental de bloques al azar con tres replicaciones. Los tratamientos emplea
dos de dOño simulado fueron: Ensayo A: corte de las plantas a ras del suelo, · cuando 
tenían 2, 4, 6 Y 8 hojas visibles; Ensayo B: 100%, 75% Y 50% de defoliación cuando 
las plantas tenían 8, 10 y 12 hojas visibles, respectivamente. En los dos ensayos se 
dejó un testigo sin daño. 
En todos los casos el porcentaje de defoliación consistió en retirar el número corres
pondiente de hojas enteras a partir de la parte superior de las plantas; las hojas se 
cortaron con tijeras y cuchillos. Se contó el número de plantas por parcelas ·antes y 
al finalizar el ensayo y número de panojas; también se anotó el peso de las · mismas. 
Los resultados indican que el corte de las plantas a ras del suelo puede reducir la pro
ducción· entre un 7% y un 78% dependiendo de la edad de las plantas. Lo anterior 
implica que existe un período crítico con respecto al daño de las plagas trozadoras 
desde 16 germinación hasta cuando la planta tiene cuatro hojas y en casos s.everos la 
producción se reduce significativamente. 
Después· de la germinación y hasta cuando las plantas tienen seis hojas, el sorgo puede 
soportar una pérdida completa del follaje sin que se afecte la producción, los niveles 
de defoliación entre 50% y 100% pueden reducir la población de plantas, e.n prome
dio en ·un 10% pero las plantas restantes compensan esa pérdida y la producción no se 
disminuye. Después de que las plantas tienen 7-8 hojas una pérdida del follaje del 
50% puede reducir significativamente la producción (5 , 5%). Cuando las plantas poseen 8 
hojas, Una defoliación del 100% puede ocasionar mermas en la producción entr~ un 6,7% 
Y un 23%. Lo anterior indica que después de la aparición de la sexta hoja, el sorgo atra
viesa por u.n período crítico, en cuanto a la pérdida del follaje, posiblemente debido a 
que la activ idad fotosi nté tica se incrementa. 

o Ingenieros Agrónomos. ICA, Programa de Entomología . CRI "Nataima". Aparta
do Aéreo 40. El Espinal, Tolima. 
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FLUCTUACION POBLACIONAL DE LA MOSCA DE LAS FRUTAS EN GUAYABA Y 

MANGO MEDIANTE CAPTURA CON TRAMPAS TIPO Mc PHAIL 

Bertha A. de Gutiérrez· J.j 

Desde enero de 1981, se inició en el CNI Palmira un estudio sobre fluctuación de lo 
poblaci6n de Anastrepha spp. en guayaba y mongo, utilizando trompos tipo Mc Phail 
con proteína hidrolizada o base de soya como atrayente. 
Se identificó o A. fraterculus como especie prevalente en guayaba y esto misma es pe -
cie en asocio de A. striata en mongo. 
Con dotas semanales se elaboró la curva de fluctuación poblacional tonto en guayabo 
como en mango. En este último frutal fué marcadamente definida la mayor afluencia de 
adultos ·a lo trampa durante época de cosecha ó rezagos de ésta . En guayaba no se 
presentan muy definidos los picos de población. 
El uso continuado de las trompos en el cultivo de mango ha eje rcido un marcado con
trol de la mosca, ya que de una infestación alta al iniciar e l estudio, ha pasado a 
mínimo en la actual idad. 

_1 / Ing . Agrónomo. Programa de Entomología. ICA-Palmira. Apartado Aéreo 233. 
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INVASION DEL AREA RURAL POR EL MOSQUITO Aedes aegypti 

Michael J. Nelson UI 
Marco F. Suárez U 

Siempre se ha considerado que el mosquito Aedes aegypti, el vector del dengue y la 
fiebre amari 110 en Colombia, era un mosqu ito urbano, pero encuestas hechas durante 
1982 en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila por el Servicio de Erradi
cacion de la Malaria, han mostrado una extensa invasión de este mosquito al área ru -
rol, "en casas dispersas y lejos de caminos carreteables. En las afueras de 22 municipios 
con alta infestación, se visitaron cuatro veredas rurales por cada municipio, diez casas de 
cada vereda y al encontrar Aedes aegypti se visitaron todas las casas de la vereda . De 62 
veredas encuestadas, hubo 18 (29:>/0) positivas, y de las 540 casas visitadas en las veredas 
infestadas, 28% tenían larvas o adultos de Aedes aegypti, 96% de las casas "eran viviendas, 
con un promedio de 306 m de distancia a la casa más cercana. La casa infestada más aisla
da estaba a 1.2 km de su vecino más cercano y 6 . 9 km del camino carreteable más cercano. 
49"/0 de los criaderos eran toneles de metal que vinieron de centros urbanos situados en pro
medio a 15 km de distancia y tenían en promedio siete años de estar en la vivienda rural. 
TanqUes de cemento, tinajas de barro y llantas fueron criaderos de menor importancia . No 
se encontraron criaderos lejos de la habitación humana. 
La vía de penetración de este mosquito al área rural parece ser en depósitos domésticos 
traídos del centro urbano para almacenar agua infestados con larvas o huevos. En vez de 
decir que Aedes aegypti es un mosquito urbano, es más apropiado decir que es un mosquito 
doméstico, que siempre se encuentra dentro o cerca de la habitación humana. El hallazgo 
de una e xtenso invasión al área rural por Aedes aegypti significa que la erradicación de es
ta especie será mucho más difícil que lo antes pensado • 

....!.-I0rganización Panamericana de la Salud. Apartado Aéreo 29668. Bogotá,Colombia . .
-2-.) Servicio de Erradicación de la Malaria. -Apartado Aéreo 4851. Bogotá, Colombia . 



- 30 -

INSECTOS POLlNIZADORES EN PALMA AFRICANA 

Ph. Genty JJ 
Alvaro A. Garzón.1./ 

Hoce muy pocos años se llegó o detector lo importancia de lo fauno poi inizadora en pal
mo. En el Golfo de Guinea¡ donde es originario lo palmo africana¡ se estudiaron los fac
tores que influyen sobre este particular¡ encontrándose que la polinización entomofila ocu
paba Un lugar preponderante. 
Luego de haber introducido al picudo Elaeidobius lamerunicus¡ uno de los polinizadores 
más activos de Africa a Asia¡ los resultados obtenidos en este último continente dieron 
aspectos muy positivos¡ y también aspectos negativos que demostraron la necesidad de 
estudiar a fondo este problema. -
El presente trabajo es un estudio preliminar de los insectos po linizadores de la palma 
aceitera (E. guineensis¡ E. oleífera e híbridos) en América Tropical. Las observaciones 
realizados-permitieron evidenciar la presencia de dos especies Coleopteras importantes 
responsables de la polinización: Elaeidobius elaeisis H. (Curculionidae) y Mystrops 
costaricensis G. (Nitidulidae)¡ los dos se encuentran desde México hasta Perú y desde 
Ecuador hasta Brasi l. 
En los sitios estudiados se determinó que las dos especies viven conjuntamente o en 
forma independiente. En el Brasil únicamente se reporta E. e laeisis y en el Ecuador 
M. costaricensis. Igualmente se hace resaltar que las mayores o menores poblaciones 
presente_s en un momento dador dependen de las condiciones climáticas de la mayor 
disponibilidad de flores y de las diferentes horas del día. 
Confirmada su gran influencia en la formación de los racimos¡ estos estudios fueron 
encaminados principalmente a medir y comprender el efecto directo de los insectos so
bre la producción y correlación de otros factores como lIuvia ¡ temperatura¡ humedad¡ 
sol y edades de los cultivos. 
Con este aporte se abren nuevos horizontes¡ que permitirán conocer mejor- los benefi
cios producidos por los insectos e indicar la necesidad de aplicar concienteme-nte las 
prác tico_s agrícolas requeridas para el cul tivo. 

U Entomólogos. División Investigación Indupalma. Aparta do Aéreo 6226 Bogotá. 



- 31 -

ALELOQUIMICOS, UN SISTEMA INFORMATlCO PARA LA INTERACCION ECOLOGICA 

DE PLANTAS E INSECTOS 

Hernando Patiño C.l! 
Luis Pardo lJ' 
Antonio González Y 

Mediante un eficaz sistema de señales moleculares, las plantas y los insectos se comu
nican entre sí, relacionándose además con otros organismos y con factores inanimados 
del medj·o ambiente. En este engranaje de información ecológico-malecular figuran 
compuestps como: alcaloides alucinógenos; substancias alergénicas como el urrusiol del 
caspi o manzanillo; anticonceptivos, analgésicos, antisépticos, antimaláricos,antibióti
cos, y muchos otros de valor farmacológico; esencias y saborantes alimenticios, como 
el anís,la menta, la canela, el cilantro y otros; más de una veintena de repelentes 
de insectos o insecticidas naturales; alelopáticos o herbicidas naturales; pigmentos, per
fumes, 'ceras, gomas, cauchos y otras resinas. 
Los fitoquímicos se han referido a ellos con el nombre de productos naturales . y los fi
tofisiólogos los han denominados metabolitos secundarios. El nombre de Aleloquímicos 
lo han acuñado los ecólogos moleculares para destacar su papel como .agentes de comu
nicación ecológica, función cuya transcendencia apenas se empieza a comprender prin
cipalmente a través del estudio de los sistemas selváticos tropicales, donde la compleji
dad ecológica implica sistemas cibernéticos e informáticos muy evolucionados. 
En este :trabajo se ilustran ejemplos de interacción aleloquímica entre plantas e insectos 
observadOs en sistemas tropicales de nuestro territorio, tratando de res'ponder a un sinnú
mero de interrogantes presentes en los seres vivos ,tanto plantas como animales y el me
dio ambiente • 

.!...J Profesor Universidad Nacional-Palmira 
U Estudiante Universidad Nacional-Palmira 
~ Biólogo Universidad Santiago de Cali 
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BIOLOGIA OVIPOSICIONAL DE LA GARR.A.PATA Boophilus microplus (Canestrini) EN 

CONDICIONES DE LOS LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA J../ 

Efraín Benavides O • .1J 

Se estudió la biología de la fase no parasítica de la garrapata del ganado Boophilus 
microplus bajo condiciones ambientales, en el Centro Naciona l de Investigaciones Agro
pecuarios-Corimagua, localizado en el extremo nororiental del departamento del Meta, 
cuyas condiciones y características son representativas de las sabanas del trópiCo ameri-
cano. 
Trabajando con garrapatas adultas ingurgitadas de la colonia de Carimagua, se estableció 
el peso promedio de la teleogina en 245,4 mg. El período de preoviposición fué de 
9,3 días (7-12). El peso promedio del huevo fresco fué 0,0576 mg. 
El número promedio de huevos producido por hembra fué de 2056,9 con un peso de la 
masa de huevos una vez finalizada la oviposición de 91,5 mg. La manipulación diaria 
facilitó el registro de la oviposición y el cálculo del índice de la eficiencia de la 
conversión (lEC) que promedió 0,485. 
El período mínimo de incubación fué de 23,5 días (21-28) logrando así un período 
adulto larva de 31,9 días (26-38). 
Los parámetros obtenidos con esta colonia fueron similares a los registrados en otras re
giones del mundo para la misma especie. La menor duración del período de oviposición 
y el menor peso de la masa de huevos producida por la teleogina podrían ser explica -
dos por la presencia de Babesia sp. en las garrapatas de esta co lonia. Se determinó 
la factibilidad de" mantener cultivos de B. microplus en condiciones ambientales en la 
zona estudiada • 

.!.J Contribución del Programa de Parasitología y Entomología Veterinarias. División 
Ciencias Veterinarias. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

3..J Médico Veterinario. Centro Regional de Investigación CRI-La Libertad. Apartado 
Aéreo 2011 . Villavicencio. 



- 33 -

RECONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA FLORA APICOLA y SU INTERACCION CON 

LA FAUNA APOIDIL EN NUEVO COLON (BOYACA) 

Jesús E. Peinado .LJ 
Alberto Tarazona .l.J 
Adolfo Molina Pardo V 
Rodrigo Vergara Ruíz V 

En este trabajo se estudiaron las relaciones entre el clima, épocas de floración, poli -
nización entom6fila, · períodos y tipos de actividades de apoideos asociados a plantas 
de la zona. En cada especie apoidea se consideró: períodos de actividad en las plan
tas durante seis meses; plantas visitadas; actividad de las hembras; horas de visita a 
las plantas. En cada especie vegetal se determinó: épocas de floración, especies de 
apoideos visitantes y abundancia relativa; importancia como productora de nt!ctar y/ o 
polen. ' 
La investigación se desarrolló en los semestres 816 y 82A, en una zona productora de 
frutales de hoja caduca, con temperatura de 13° C, humedad re lativa de I 78 % Y pre -
cipitación media de 700 mms. En un área de 109.600 m2 se instalaron 50 trampas. 
Estas se evaluaron cada ocho días entre las 8:30 a.m. y las 4 p.m. Además se hicieron 
capturas con jama. 

Los apoideos colectados correspondieron a cinco familias, 12 géneros y 23 especies. 
Las especies vegetales fueron clasificadas en 34 especies de 14 familias. 
Los apoideos más abundantes en la región fueron: Apis mellifera L., Bombus hortulanus 
(F.) y Bambus sp. y las plantas más visitadas fuer;;n: Senecio microchaete (Benth), 
Vernonia bogotana Cuatro y Cuphea dipetala (L.F). 
La mayor actividad de los apoideos se presentó entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. 
Así mismo se constató que Brassica campestris L. se halló entre las nectaríferas y 
Raphanus sativus L. entre las poliníferas y nectaríferas a su vez. Los resultados del 
trabajo determinan normas para el manejo de la vegetación con relación a incrementos 
de producc ión. 

lJ Ingenieros Agrónomos-Facultad de Ciencias Agropecuarias, UPTC Tunja. 
V Profesor Universidad Nacional, Medellín 
V Profesor Facultad de Ciencias Agropecuarias, Tunja. 
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PARASITISMO Y CRIA MASIVA DE Gryonspp. (HYMENQPTERA:SCÚIONIDAE)e EN 

HUEVOS DE Leptoglossus sp. (HEMIPTERA:COREIDA~) 

Gonzalo A. Mejía _1 / 
Raúl Vélez Angel 1.J 

El Leptoglossus sp. pos. zonatus es una plaga del tomate de árbol cuyos frutos afecta, 
causando endurecimiento ,y por ser vector comprobado de la antracnosis. 
Bajo condiciones de campo se encontró un parásito de huevos, posiblemente Gryon sp , 
(Hymenoptera : Scelionidae), el cual fué estudiado bajo condiciones de insectario con 
el objeto de criarlo y determinar las posibilidades de multiplicarlo masivamente. 
Los hallazgos más importantes fueron: 1) Eficiente parasitismo del Scelionidae en 
huevos del Coreidae. 2) Buenas posibilidades de cría masiva del parósito 3) Existen
cia de dos especies diferentes de Gryon en las dos áreas donde se recolectó el mate -
rial. 4) Obtención de mayor eficiencia por hembras jóvenes sobre huevos de poca 
edad del huésped. 5) La relación de sexos del parásito favoreció ampliamente a las 
hembras eón relación a los machos. 6) Hembras no fertilizadas dieron origen a proge
nies de solo machos. 7) Sobrevivencia de adultos alimentados con agua-miel al 30% 
durante varios días. 8) Superparasitismo bajo condiciones de insectario y particular -
mente cuando escasean los huevos del huésped. 9) Ciclo de vida del parásito, desde 
oviposición hasta emergencia del adulto entre 21,73 y 23,63 días en las dos zonas de 
estudio. 10) El e nfriamiento de los huevos de la chinche en condiciones de congela
dor (O°C) y N líquido (-150°C) no afectó el proceso posterior del parasitismo • 

. ~/ Estudiante Facultad de Agronomía. Universidcid Naciona l de CoJombia-Medetlín. 
2/ Profesor Asociado. Universidad NC'~ional de Colombia, Seccional Medetlín. 
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INSECTOS Y ACAROS ASOCIADOS A Verbesina sorbana EN LOS MUNICIPIOS DE 

MOTAVITA y CUCAITA (BOYACA) 

Amparo Guzmán Q. lJ 
Roberto Coronado S. J.j 
Rodrigo Vergara R. .1./ 
Adolfo Varela L. .1./ 

Verbesina sorbana Díaz, es un arbusto de suelos de boja fertilidad que muestra resisten
cia a la sequía y aporta considerables volúmenes de materia orgánica a I suelo, por lo 
cual juega' un papel importante en los programas de conservación de suelo. Es frecuen
tada por un gran número de insectos de importancia agrícola y ecológica que la utilizan 
como hospedero alterno. 
Los objetivos del estudio .fueron: : determinar el papel de la planta, estimar el ma -
terial insectil en términos de biomasa, índices de diversidad y eficiencia de trampas, 
e integrarlos a estudios florísticos y de vegetación para una mejor visión de las zonas 
donde crece este arbusto. 
Para e I traba jo se uti I izó un diseño de conformidad a la distribución de la planta. Bus
cando la mayor captura de insectos se emplearon tres tipos de trampas y jamas, sistema qu 
que demostró bondad para esta serie de búsqueda, durante los semestres 81 B Y 82AB. 
Para la recolección de datos se tomaron aleatoriamente siete sitios, realizando conteos 
durante 100 días. Se evalúo la distribución espacial del hospedero por método de tran
sectos y se complementó con una evaluación ecobotánica. 

Se encontraron insectos pertenecientes a ocho órdenes y representantes del orden Acari
na; de ell·os se destacaron los fitófagos de varios géneros, entre ellos: Hylemia sp. 
(Díptera-Anthomyiidae) y Agrotis ipsilon Hufnagel (Lepidoptera-Noctuidae).Entre los 
benéficos se reportaron parasitoides, predatores y polinizadores. 
El análisis . regresional fué significativo para Hymenoptera y altamente significativo para 
Orthoptero, con relación a la humedad relativa y temperatura. Este trabajo aportó co
nocimientos sobre la riqueza floristica 'y de la entomofauna, reflejando claramente el 
papel de Verbesina como refugio de insectos benéficos. 

J...J Ingenieros Agrónomos-Facultad de Ciencias Agropecuarias, UPTC Tunja. 
1-/ Profesores-Facultad de Ciencias Agropecuarias, Tunja. 
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DESCRIPCION COMPARATIVA DE LOS NIDOS DE DOS ESPECIES DE ABEJORROS 

SOCIALES NEOTROPICALES (HYMENOPTERA:APIDAE) 

Rodulfo Ospina Torres J.J 
Arturo Liévano León JJ 

En este trabajo se comparan la arquitectura de los nidos y otros aspectos de la biono
mia de dos especies de abejorros sociales de nuestra apifauna nativa: Bombus atratus 
F. y Bombus rubicundus Skor. capturados en la zona árida del municipio de Mosquera 
a 2.700 m.s.n.m. y en el Páramo del Parque Nacional de Puracé a 3.300 m.s.n.m., 
respectivamente. 
Los aspectos en los cuales se establece comparación son los siguientes: habitat, sitio 
de nidificación, entrada del nido y estructuras adyacentes, arquitectura general y ta -
maño del nido, zona de cría, zona de alimento , tipos, tamaño y número de celdas, 
reutilización y permanencia de celdas viejas, zona de detritus, fase social en el mo -
mento de la captura, huéspedes y agresividad. 
Con base en estas comparaciones, se establecen diferencias fundamentales entre la ar -
quitectura de los nidos de estas dos especies de Bombus,tales como la existencia de es
tructuras propias para almacenar polen en Bombus rubicundus, en tanto que en Bombus 
a tra tus no las hay; separac ión nítida entre zona de al imentación y zona de cría que se 
da en B. rubicundus mientras que en B. atratus no se presenta. 
Se comparan además algunas carac teríSticas de comportamiento • 

.LJ Estudiantes Departamento de Biología, Universidad Nacional. A.A. 23227 Bogotá. 
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ENSAYO PARA EL CONTROL DE INSECTOS DEFOLlADORES DEL PINO POR 

INYECCION AL FUSTE DE UN INSECTICIDA SISTEMICO 

Lucrecio Lora Londoña-Y 

Colombia posee aproximadamente 130.000 ha de bosques artificiales, en los que predo
minan especialmente el pino y ciprés. 
Estos rodales se ven periódicamente afectados por los defoliadores Glena bisulco y 
Oxydia trychiata (Lepidoptera: Geometridae), los cuales causon daños de naturaleza 
económica. 
Ensayos para controlar sus ataques con aspersiones terrestres y áreas de insecticidas, no 
han tenido el éxito deseado, debido a la topografía de éstas áreas; los costos opera -
cionales, la destrucción de la fauna benéfica y el peligro de contamiración que re -
visten estos sistemas de control. 
Como una alternativa para evitar estos problemas se realizaron en el Laboratorio de 
Sanidad Forestal en Piedras Blancas y en las fincas El Desespero y El Comino a 
2.300 m.s.n.m. investigaciones inyectando al árbol productos sistémicos. Inicialmen
te se observó la absorción natural por pequeños trozos de ciprés, pino pótula y euca
lipto, colocados en recipientes de vidrio que contenían nigrosina, azul de metrteno 
y fucsina básica. En sitios aledaños, usando frascos de suero y plástico, con aplica
dores tipo "Yenocliss" se realizó el mismo ensayo con árboles en pie de ocho años 
de edad, haciendo un agujero en el xilema con un barreno. La absorción por estos 
medios fué deficiente, hubo rechazo por incremento de resina en los árboles, tapona
miento de las agujas y obstrucción de los productos utilizados en el interior de los 
tubos. Con el venocliss se obtuvo una absorción de los productos dosificados a oc -
ción lenta pero también presentaron taponamientos y obstrucciones. 
Finalmente se ensayó por primera vez en el país el sistema de implante presurizado 
denominado "Maujet" traido desde USA, con el insecticida Metasistox R el cual 
fué absorbido por los árboles de P. patula de ocho años de edad causando mortalidad 
de larvas en las plantaciones. -
Una vez subsanado el problema de costo del último sistema de implante se prevee un futu
ro exitoso en su aplicación forestal. 

1./ Ingeniero Forestal. Asistente Técnico, INDERENA. Regional Antioquia. 
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CONTROL DEL DEFOLlADOR Euprosterna elaeasa DYARCON TRIFLUMURON EN PALMA 

AFRICANA 

Germán O. 
Ph. Genty 

Valenzuela ~ 
Alvaro Garzón M. -.V 

Triflumuron es un insect i ~ida del grupo de las fenilúreas que actúa· por vía estomacal y 
cuyo efecto específico radica en la inhibición de la síntesis de quitina en los insectos. 
Euprosterna elaeasa (Lepidoptera: Limacodidae) es una de las plagas de gran importan
cia económica en el cultivo de palma africana en Colombia, la cual por otra parte 
tiene valiosos agentes de control natural particularmente ichneumónidos y bracónidos, 
que deben ser preservados. 
En plantaciones de Indupalma (San Alberto, Cesar) se realizó durante el primer semes
tre de 1982, un ensayo de control de plagas, en 30 hás de cultivo, utilizando 0,037 
y 0,065 kg i .0. de triflumuron/ ha, aplicados vía aérea, en dos épocas de desarrollo 
larvas: L1 - L2y L6 - L7. . 

El objetivo del ensayo estuvo orientado a obtener el máximo a provechamiento de las 
propiedades biológicas del producto, dentro de una estrategia de control integrado de 
la plaga. 
Los resultados mostraron lo siguiente:EI producto en los dos casos tuvo un efecto inicial 
moderado, sin embargo indujo un estado inicial de inapetencia de las larvas. La dosis 
de 0,065 kg i.a./ ha para el control de instares larvales L6 - L7 fué el mejor trata 

miento, tanto en eficiencia contra la plaga, así como en la preservación de la entomo
fauna benéfica. 

Entomólogo, División Fitosanitaria. Bayer de Colombia S.A. 
80387. Bogotá. 
Ingeniero Agrónomo. División Entomología, Indupalma, S.A. 
1535. Bucaramanga. 

Apartado Aéreo 

Apartado Aéreo 
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TOXICIDAD POR CONTACTO DE VARIOS INS~CTICIDAS SOBRE FORMAS INMADURAS 

DE Trichogramma spp. 

Rafael Guzmán -V 

En este trabajo se observó que la influencia sobre .10 emergencia de Trichogra,?1ma de 
huevos de Sitotroga cerealella t·ratados con insecticidas qepende no solo 
de la edad del embrión del parásito, sino también de la dosis y la clase del producto 
uti I izado. 
Las edades de desarrollo del parásito más susceptibles a los efectos por contacto produ
cidos por los diferentes insecticidas fueron por lo general las más próximas a la emer
gencia, registrándose cinco y ocho días de desarrollo embrionario. 
Por el contrario, la edad de desarrollo más tolerante a los mismos materiales fué la 
de los estados embrionarios más jóvenes, puesto que fué allí donde su efecto interfirió 
en menor grado con lo emergencia. 
La tolerancia o susceptibilidad de Trichogrammc está determinada además por la dosis 
y por la clase de insecticida utilizado. Como era de esperarse dósis mayores produ -
jeron efectos más desfavorables que dosis menores. 
Productos como metil paration, fenvalerato, triclorfon y acetato en dosis de lO, 100 
Y 1000 ).lgr, fueron los insecticidas que a todas las edades de desarrollo embrionario 
de Trichogramma mostraron tener los efectos más perjudiciales sobre lo emergencia, 
cuando estos materiales fueron aplicados topicalmente sobre huevos de ~. cerealella 
previamente parasitados. 
Por el contrario y aunque con claras diferencias entre ellos, insecticidas toles como 
clordimeform y monocrotofos aplicados a todas los edades y en todas los dosis proba
das, revelaron ser los que más favorecieron lo emergencia de Trichogramma. 
Clordimeform fué definitivamente el producto que afectó en menor grado a los estados 
de desarrollo embrionario (3,5 y 8 días) del parásito. 

U Profesor Universidad del Tolima, Facultad de Agronomía. Apartado Aéreo 546. 
Ibagué. 
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RECONOCIMIENTO DE PARASITOS DEL COGOLLERO DEL TOMATE Scrobipalpula 

absoluta (MEYRICK), EN EL VALLE DEL CAUCA 

Fulvia Garcia Roa.J..I 

El microlepidoptero, Gelechiidae Scrobipalpula absoluta, considerado como la plaga más 
importante del cultivo del tomate en el Valle del Cauca, viene registrando una dismi
nución bastante notable en su daño al cultivo gracias a la reducción, que en sus pobla
ciones vienen ejerciendo varias especies de Hymenopteros parásitos entre los cuales se 
destaca la acción cumplida por el Braconidae Apanteles gelechiidivorisMarsh, el cual 
realiza más del 99% del control biológico en larvas reconocido hasta el momento. 
De envíos hechos al 11 B 111, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos duran
te los años 1982 y 1983 se obtuvieron las siguientes identificaciones de Hymenopteros 
parásitos del cogollero del tomate: como parásito de huevos, la especie Trichogramma 
exiguum Pinto.c. Platner (Trichogrammatidae)¡ como parásitos de larvas además de 
A. gelechiidivaris, están: Pristomerus sp. (Ichneumonidae), Te melucha sp., Apanteles 
íCimani Marsh, Mirax malcolmi Marsh y Bracon lucilae marsh (Braconidae)¡ los 
Chalcididae spiTOChcilcis sp. e Inurcia sp. que pueden también ser hiperparásitos al 
igual que los Eulophidae Tetrastichus sp. y Sympiesis y el Eupelmidae, Anastatus sp. 
Este reconocimiento amplía la información obtenida desde ef año 1973 dada por el Dr. 
Eart R. Ootman sobre enemigos naturales de S. absoluta, en Colombia. 

L./ In9. Agrónomo. Programa de Entomología. ICA. Aparta do Aéreo 233 Palmira. 
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INVENTARIO DE LA ENTOMOFAUNA DEL TABACO EN CAMPO Y ALMACENAMIENTO 

Erneth Parra Méndez -.lJ 
José Rincón Pedraza J-.I 
Rodrigo Vergara Ruíz .1J 
Adolfo L. Varela Lo .1J 

Durante los semestres 81B y 82A se adelantó este estudio en San Gil (S.S.).Para la cap
tura de insectos en el campo se emplearon tres tipos de trampas: vasos de captura, va
sos colgantes con cebo y platillos amarillos, instalando 30 en diez sitios elegidos al azar, 
En la bodega se instalaron trampas luz, en una área de 9.000 m2 • 
Con los datos de insectos capturados y las variables temperatura, humedad relativa y 
precipitación se hicieron análisis de regresión lineal múltiple, potencial y exponencial. 
En el cultivo se capturaron 6.394 insectos de ocho órdenes, 22 familias y 31 especies, 
constituyendo el orden Coleóptera el de mayor número de individuos. De las especies 
capturadas siete se consideran plagas y siete benéficas • . En la bodega se capturaron 
5.527 insectos de cuatro órdenes, cinco familias y ocho especies y de nuevo, los co -
leópteros fueron los más abundantes. La influencia de las variables ambientales sobre 
la población no fué significativa ni en campo ni en bodega. 
La plaga más abundante en la bodega fué Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: 
Anobiidae). 
Los resultados del trabajo presentan un primer aporte para el manejo de la entomofauna 
en el campo y bodega para las zonas tabacaleras de Santander del Sur. 

U Ingenieros Agrónomos-Facultad de Ciencias Agropecuarias UPTC, Tunja 
'L/ Profesores Facu Itad de Ciencias Agropecuarias, Tunja. 



- 42 -

DETERMINACION DEL RADIO DE ACCION DE LA FEROMONA DE 

Anthonomus grandis J.J 

. :v 
Nlcolas E. Tafur .1J 
Victoriano Ruidias :v 
Valentín Lobatón G . 

Con este trabajo realizado en Córdoba en 1982 se buscó determinar el radio de acción 
- de la feromona"Grandlure" y precisar su efecto en la agregación de adultos. 

Para lo primero se colocó en el centro de una línea de 192 m una trampa con fero -
mona en capilares y de estaciones fijas, ubicadas a derecha e izquierda y a 16-32-
48-64-80 Y 96 m se liberaron enseis oportunidades (tres en algodón sin botones y tres 
en algodón con botones) 10 adultos vírgenes. Para lo segundo y teniendo como cen
tro la trampa de feromona se marcaron ocho circunferencias con radios de 8-16-24-32-
40-48-50 Y 64 m y ocho radios espaciados 45 grados. En las plantas situadas en cada 
uno de los cortes de radios y circunferencias se determinaron los porcentajes de daños 
de alimentación y oviposición. Como resul tados se anotan los si guientes: 
El máximo radio de detección de la "feromona por los adultos de A. grandis fué de 
80 m para ambas etapas del cultivo, sin tener la dirección del viento influencia esta
dística significativa sobre la distancia. 
El porcentaje de captura de la trampa fué de 4.4% en algodón sin botones y de 
2,2% en algodón con botones, lo que equivale a una relac ión inversa entre formación 
de botones y la captura de picudos por la trampa de feromona. 
Aunque la feromona es de naturaleza mascul ina atrae mochos y hembras en porcentajes 
de 29,2 Y 70,8% respectivamente. 

U Trabajo realizado en calidad de tesis en la Universidad de Córdoba. 
V Respectivamente Ingeniero Agrónomo. Particulares y Entomólogos. "Turipaná" 

Apartado Aéreo 206, Montería. 
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INFLUENCIA DEL Leptoglossus sp. EN LA PRESENCIA DE LA ANTRACNOSIS EN 

FRUTOS DE TOMATE DE ARBOL 

Mauricio Bollen 
Gonzalo A. Mejía 
Rafae I Navarro 
Oscar Puerta 

Con el propósito de determinar la influencia de Leptoglossus sp. (Hemiptera: Coreidae), 
plaga de tomate de árbol (Cyphomandra betacea), en la presencia de antracnosis 
(Colletotrichum gloesporioides), la enfermedad nías limitante de este cultivo en la zona 
del Oriente Antioqueño se realizó un experimento midiendo la intensidad de la enfer
medad en frutos. 
El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del ICA, CNI-La Selva, Rionegro 
(Antioquia), entre octubre de 1981 y agosto de 1982, en condiciones de campo y la -
boratorio. 
Se comprobó experimentalmente que la presencia del insecto influye en la transmisión 
del hongo responsable de la enfermedad. Cuando los insectos se alimentaron de frutos 
enfermos durante varios días y luego se transladaron a frutos sanos, se observó un por
centaje de intensidad de la enfermedad del 68%, de acuerdo con la fórmula de French 
y Hebert por el contrario, . cuando los frutos sanos se inocularon mediante aspersión 
de conidias del hongo sin la presencia del insecto, el porcentaje de intensidad fué de 
29, 1%. 
La punción mecánica del fruto con una aguja fina y la posterior aspersión de las co -
nidias del hongo presentó el mayor porcentaje de intensidad (83,3%). 

_1_1 Estudiantes, Facultad de Agronomí(1 , Universidad Nacionol-Medellín, 

?:..J Ingenieros Agrónomos. Programa Fitopatología, ICA, CNI La Selva, Antioquia. 
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EFECTO DE Bacillus thuringiensis Y Trichagramma sp. SOBRE POBLACIONES DE 

Alabama argi ll acea Y EL RENDIMIENTO DEL ALGODONEROl.J 

2-./ 
Pe dro Nel Franco B. -:y 
Fe rnando Rodríguez R • ..l/ 
Alfredo Siabatto -.-41 
J e sus E. Luque Z . 

Ante la necesidad de conocer mejor algunos aspectos involucrados en el manejo integra- . 
do de plagas en el algodonero, se lIe' :ó a cabo el presente tra bajo en la zona del Es
pina� (Tol.), durante 1982A. 
El producto comercial a base de B. thuringiensis fué Thuricide y el Trichogramma sp . 
se obtuvo del laboratorio Trichotol- de Ibagué. La evaluación del patógeno y parásito 
respectivamente, se h izo en uni dades experimenta les de 0,4 ha, total izando se is unidades 
(tres con el tratamiento y tres de control). Las variables evalua das fueron: total de 
huevos, larvas y pupas de A. argi Ilacea y e I efecto de las I iberac iones del parósito y 
aplicaciones del patógeno sobre sus poblaciones. Los niveles de liberación fueron: 0,33 
huevos por planta y de aplicación fué dos larvas por planta. 
Aunque los porcentajes de parasitismo fueron similares en el ti e mpo, es conveniente 
mencionar la gran diferencia observada en la cantidad total de huevos, al igual, que 
el número de larvas emergidas en ese total, cuando se comparó con el testigo. A pesar 
de existir similitud en la- variable mencionada anteriormente , la acción del parásito no 
pudo ser observada en el número de huevos parasi tados ya que el porcentaje de parasi -
tismo no lo permitió; es decir, con un porcentaje de parasitismo similar para los dos tra
tamientos y hasta los 74 días, un mayor número de huevos llega a larva en el testigo, 
logrando establecerse más rápidamente en el cultivo y permiento un potencial más alto 
en la generación siguiente, si se compara con el tratamiento de control biológico. 
Al comparar la producción de los dos tratamientos se observó que al manejar el A. argillacea 
con B. thuringiensis y Trichogramma sp., los rendimientos superaron al testigo en 275 kg¡'ha 
de algodón-semi Ila. 

U Trabajo de Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo . Facultad de Agronomía, 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

V Estudiantes respectivamente. Fa c ultad de Agronomía, Universidad Nacional de Co
lombia. Bogotá. 
Q;< I _-- laboratorio Jaime Mci~. Federal godón, Espinal. Tolima 

, - I ~ I Jr i " ,~ rs i do d N oc ional 
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Elachertus sp. NUEVO PARASITO DE IMPORTANCIA FORESTAL EN COLOMBIA 

Alejandro Madrigal C.Jj 
Liliana Wiesner R. .» 
Ma. Isabe I Arango G. 

Durante los reconocimientos de los enemigos naturales del defoliador del pino, 
Glena bisulca (Rindge) (Lepidoptera: Geometridae), se detectó un ectoparásito que 
fué identificado como Elachertus sp. (Hymenoptera: Eulophidae) sobre el cual se 
realizaron a nivel de campo algunas observaciones relacionadas con porcentaje de pa
rasitismo sobre larvas del huésped en los primeros y últimos instares. 
Sobre larvas en los últimos instares los porcentajes de parasitismo variaron entre 48 
y 83,3% con un promedio de 62,2%, mientras que en larvas de segundo y tercer ins
tar tales porcentajes estuvieron entre 6 y 42% con un promedio de 17,8%. Así mis
mo el número de huevos, larvas y pupas por larva huésped fué siempre considerable -
mente mayor cuando ésta se encontraba en sus instares finales. 
Este parásito presenta como desventajas un alto porcentaje de posible infertilidad, un 
hiperparásito que ha sido responsable de una reducción del Elachertus en un 40%. 
Elachertus sp. ha sido observado además actuando bien sobre larvas de Melanolophia 
commotaria (Maassen) (Lepidoptera: Geometridae). 

U I.A. Director 
V Ing. Forestal. 
V Bióloga. Jefe 

Fundación Naciona I de Entomología Foresta l. FUN DEF. 
Jefe Depto. Investi gación. Bosques de Antioquia S.A. 

de Laboratorio (E) FUNDEF. Apartado Aéreo 5539. Medellín 
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EFECTO DE LAS FECHAS DE SIEMBRA EN LA PRODUCCION DEL ALGODONERO 

l.J J. Alonso Alvarez R. l.J 
Guillermo Sánchez G. 

A pesar de que en Colombia el algodonero se cultiva comercialmente desde la década 
del 30, se desconoce el efecto que sobre la producción del cultivo tienen las fechas 
de siembra. Es por ello que año tras año los cultivadores solicitan fechas de siembra más 
amplias. 
Con el objeto de aportar evidencias experimentales para el establecimiento de las fechas 
de siembra del algodonero, se llevó a cabo un estudio, durante dos años y bajo condiciones 
de campo, para determinar cuantitativamente el efecto de las fechas de siembra en el ritmo 
de fructificación y producción del algodonero. 
Dentro del período de siembras establecido por el ICA para la zona de El Espinal, Tolima, 
se sembró cada ocho días una paree la con al godón de las variedades De I ta Pine 16 durante 
1981 y Gossica N-21 durante 1982. Las parcelas tuvieron una extensión de 20 surcos por 
20 metros de largo y estaban localizadas en el C.R.I. "Nataima", del ICA en El Espinal, 
Tolima. A partir de la aparición de botones y con una frecuencia semanal, se marcaron 
individualmente con tiquetes, todos los botones de 20 plantas por parcela. En los tique
tes se anotó la fecha respectiva . Además, cada diez días se contó el número de estructu
ras en dichas plantas. Al final, las plantos se cosecharon ind ividualmente y las motos se 
pesaron en igual formo. 
Los resultados indican que las plantos de las siembras tempranas producen botones durante 
un mayor período de tiempo (40% a 60%) y además entre un 18% y 50% más botones du
rante todo su período vegetativo, que los plantas de las siembras tardíos. 
Cuondo las siembras se realizan en épocas tempranas, los botones producidos durante 
las tres primeras semanas de fructificación, contribuyen con menos del 5% a la pro -
ducción final; en cambio cuando las siembras son tardías, dicha contribución puede 
ser mayor del 50%. Lo anterior implica que quien siembre tarde deberá proteger la 
carga de las primeras semanas contra un eventual ataque de plagas. 
Independientemente de las fechas de siembra, los plantas pierden más del 50% de sus 
estructuras, bien seo por causas fisiológicos o daño de plagas. El peso promedio de 
las motas de algodón tiende a ser mayor (15% a 24%) en las plantos de las siem -
bras te mp ranas • 

.L¡ Ingen ieros Agrónomos. ICA, Programa de Entomología. CRI "Nataima". 
Apartado Aéreo 40 El Espinal, Tolima. 
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INVENTARIO DE LA PALOMILLA DE LA PAPA Phthorimaea operculella (Zeller) EN 

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Stella Piedrahita Velásquez-V 
Beatriz E. Muñoz Soez y 

El estudio fué efectuado a partir de 250 muestras de tubérculos, tallos y follaje de 
papa, colectados por el personal de campo de Secretaría de Agricultura e ICA, en los 
principales municipios productores de papa del departamento de Antioquia. Se contó 
con la valiosa asesoría del doctor Alfredo So Idarriaga V., Entom610go del ICA. Las 
muestras se procesaron en el Laboratorio, colectando larvas y adultos de la plaga y 
efectuando las identificaciones correspondientes. Fueron positivas para Phthorimaea las 
procedentes de los siguientes municipios: Sonsón, Santuario, Rionegro, La Unión, 
Carmen de Viboral, El Peñol, encontrándose en mayor cantidad en las muestras en 
viadas de Sonsón. En el material procedente de los municipios de Abejorral, Don 
Matías, Guarne, La Ceja, Marinilla, San Pedro y San Vicente no fué posible encon
trar la "palomilla de la papa". 

V Bióloga. Sección de Investigación. Secretaría de Agricultura y Fomento de An
tioquia, Mede 11 ín. 

V Tecnólogo Agropecuaria. Sección de Investigación. Secretaría de Agricultura y 
Fomento de Antioquia, Mede 11 ín. 
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INVENTARIO DE INSECTOS PLAGAS Y BENEFICOS EN CULTIVOS DE ARROZ EN 

LA REGION DE URABA 

Luis Carlos Estrada Rúa U 2 
Eduardo J, Urueta Sandino .1J 

El estudio fué efectuado desde julio 1982 a mayo de 1983, en los municipios de 
Chigorodó y Mutatá (Antioquia), Se efectuaron colecciones semanales en las princi
po les fincas productoras de arroz de la región, con e I objeto de identificar las plagas 
que afectan el cu ltivo, tipo de daño y sus principales enemigos naturales, especial 
mente microorganismos, arañas, e insectos predatores y parási tos. Entre las plagas en
contradas se destacan los comedores de hoja, como el Panoquina ocola (Edwards), 
Panoquina sp., Spodoptera frugiperda, Mocis latipes (Guenée), Existe además un buen 
número de plagas potenciales, las cuales se mencionan con los agentes de control 
biológico encontrados. 

U Ingeniero Agrónomo. Secretaría de Agricultura y Fomento de Antioquia, Centro 
Regional de Apartadó. 

V Ingeniero Agrónomo. Sección de Investigac ión Secretar ía de Agricultura y Fomento 
de Antioquia, Medellín. 
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PALOMILLA GIGANTE DE LA PAPA, Symme~rischema plaesiosema (Turner)¡ CICLO 

DE VIDA Y HABITOS 

Hugo Calvache Guerrero» 

Por la gravedad que representa la palomilla gigante de la papa, Symmetrischema 
plaesiosema (Turner) (Lepidóptero: Gelechiidae) para los cultivadores de papa del depar
tamento de Nariño y del país en general, en el Cen " o Regional de Investigación 
"Obonuco" del ICA en Pasto, se han adelantado algL :>s estudios tendientes a conocer 
la biología y ecología de esta nueva plaga. 
Los huevos son de color blanco amari liento, de 0,62 mm de largo por 0,38 mm de 
ancho¡ son localizados sobre tubérculos en almacenamiento, empaques, paredes, basu
ras o elementos extraños de la bodega o en el campo sobre peciolos, tallos y nerva
dura central de la hoja; el período de incubación es de 21 días. 
La larva es de color verde con manchas rosadas, tiene una durac ión de 59 días, al -
canza 14 mm de longitud y se local iza dentro de tallos y tubércu los. 
La pupa, de color marrón oscuro y 13 mm de longitud, se encuentra sobre los tubércu
los dañados, en ranuras de pisos y paredes, entre elementos extraños de las bodegas o 
en medio de los empaques. Su durac ión es de 41 días. 
El adulto es una polilla de color pajizo con manchas oscuras; tiene 11 mm de largo y 
20 mm de expansión alar; alcanza ' una longevidad de 14 días y vive en lugares oscu
ros entre el follaje, empaques, bultos, basuras o sobre las paredes. 
La yerba mora (Solanum nigrum) es el único hospedero conocido hasta el momento. 

.L/ Ingen iero Agrónomo. 
gación "Obonuco" . 

Programa de Entomología, ICA-Centro Regional de Investi
Apartado Aéreo 339. Pasto. 
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COMPARACION DE CONTROL QUIMICO y BIOLOGICO "MION DE LOS PASTOS" 

Zulia colombiana Lallemand 

Guillermo Sotelo» 
Mario Ca Iderón .1J 

Se real izaron pruebas para determinar e I efecto de diferentes dosis de I hongo 
Metarhizium anisopliae (Metch.) Sorokin., en condiciones de campo. Este tipo de 
control se comparó con el ejercido por el insecticida clorpirifos, del cual se ha com -
probado su factibilidad de uso, por ser de baja toxicidad para el ganado y poca resi -
dualidad sobre el follaje. 
Con los dos productos ensayados se lograron controles similares; sin embargo, se conside
ra que M. anisopliae presenta las ventajas de ser más persistente, no tener ninguna toxi
cidad y tener menor costo comercial. 

LJ Biólogo, y 1.../ Entomólogo, Sección de Entomología, 
les, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 
Colombia. ,_. 

Programa de Pastos Tropica
Apartado Aéreo 6713. Cali, 
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BIOLOGIA DEL PERFORADOR DEL FRUTO DE TOMATE, Neoleucinodes elegantalis 

GUENEE(LEPIDOPTERA: P YR AUS TIDAE) EN VENEZUELA 

Silvestre Fernández lJ 

Se probaron dietas artificiales para la cría de larvas de N. elegantalis, partiendo de 
una dieta utilizada para la cría de Heliothis zea, a la cual se le sustituyeron los com
ponentes básicos, se compararon las dietas artificiales usadas con la dieta natural del 
insecto (frutos de tomate). La dieta natural resultó ser más efectiva para el desarrollo 
del insecto, ya que presentó una mortalidad larval menor (37,500k) en comporaclon 
con la dieta artificial más favorable (78,57%); ademós la fase de larva en la dieta 
natural se cumplió en un período de tiempo menor que en las dietas artificiales utili
zadas. En relación al ciclo de vida de este insecto criado en dieta natural, la du -
ración promedio de las fases de vida fué: huevo 5,54 + 0,57 días, larva ": 16,41 + 
1,48 días, pupa: 8,12 + 0',53' y adulto: 4,30 + 1,69, el período promedio de preo~i
posición fué de 3,58 + -0,64 días con un período máximo de oviposición de dos días, 
presentándose la mayo;:- oviposición promedio durante el segundo día (33,86 + 51,13 
huevos/hembra). La fertilidad observada fué de 74,96% y el rango de huev~ puestos 
por hembra varió desde 1 a 196 huevos. La relación sexual encontrada fué muy cer
cana a 1: 1 • Estos resu I todos represen tan un logro muy importante, ya que en Vene -
zuela es muy poco o nada 'o que se conoce con respecto a la biología de esta plaga . 

.!...J I.A. Estación Experimental "El Cují". Apartado 592 0 Barquisimeto, Venezuela. 
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RELACION ENTRE LA EPOCA DE COSECHA Y LA ABUNDANCIA DE PLAGAS EN 

MAIZ ALMACENADO 

Hernando Suárez G.lJ 

Se considera que muchas de las plagas más importantes que a tacan los granos en su al -
macenamiento inician su daño desde antes de la cosecha; es decir, en el campo. Estos 
ataques se pueden evitar llegándolos a detectar a tiempo, disminuyendo al mínimo el 
tiempo de la cosecha en el campo. De ahí la importancia de determinar en que momen
to se debe cosechar el maíz y la forma más adecuada de almacenamiento para disminuír 
los daños ocasionados por los insectos plagas. 
El estudio se realizó en el CRI "Motilonia" ICA-Codazzi, con un diseño experimental 
de parcelas subdivididas con tres replicaciones y cuatro genotipos mejorados de maíz 
ICA-V-155, ICA-V-106, Precoz Amarillo y Blanco Urumita. Se inició el muestreo 30 
días después de la floración de cada genotipo y hasta cuando e l grano presentaba una 
humedad del 15%. Semanalmente se tomaron las muestras, y se llevaron al laboratorio. 
Allí se almacenaron cinco mazorcas sin quitar el capacho, cinco sin capacho (este se colo
có aparte para determinar su efecto en el ataque de las plagas) y de cinco se almacenaron in
dependientemente el grano, la tusa y el capacho. 
Durante 30 días se hicieron lecturas directas para determinar formas larvales y adultas de los 
insectos presentes. 
Los datos obtenidos mostraron que desde el mismo momento en que se inició el muestreo, se 
observó la presencia de insectos plagas, aumentando sus poblac iones a medida que la hume
dad del grano disminuía. Sobresalen en orden de abundancia las siguientes especies coleópte
ras: Cathartus quadricollis (Cucujidae)¡ Tribolium sp. (Tenebrionidae)¡ Sitophilus arizae 
(Curculinoidae) y Carpophilus sp. (Nitidulfdae). El lepidóptero Sathrobrota riley¡--
(Cosmopterigidae) ocupó el segundo puesto en importancia. ---
Todas las especies de insectos se observaron por igual, atacando los cuatro genotipos es
tudiados, notándose que el Sitophilus orizae prefiere los genotipos de grano amarillo, 
aunque también ataca los de grano blanco; su -presencia se de tectó cuando las muestras 
se tomaron con humedad entre 20 y 15 por cien to. Se observó también que las mayores 
poblociones de insectos se detectaron cuando se a lmacenó el maíz sin quitar el capacho 
a las mazorcas. 

V I.A. Programa de Entomología, ICA. CRI "Motilonia". 
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NIVELES DE DAÑO ECONOMICO PARA Contarinia sorghicola (Coquillett) EN HIBRIDOS 

DE SORGO RESISTENTES Y SUSCEPTIBLES 

Guy Hallman J...I 

Se compararon tres métodos para establecer la relación entre niveles de infestación de 
la mosca del ovario, Contarinia sorghicola (Coquillett) (Diptera: Cecidomyiidae) y 
pérdidas en rendimiento de híbridos de sorgo resistentes y susceptibles. Una hembra 
causó la pérdida de 36-51 granos de sorgo susceptible y 9-13 del resistente. No se 
encontró compensación en peso por parte de los granos no infestados. 

La resistencia consistió en: 1) reducción en la oviposición, 2) mayor mortalidad de 
estados inmaduros y 3) menor pérdida en peso de grano par cada insecto que alcanzó 
a desarrollarse hasta el estado adulto. 

L/Entomólogo, Universidad Texas A & M, College Station, TX, USA. 
Actualmente: Entomólogo Programa de Fríjol, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, CIAT. Apa rtado Aéreo 6713. Cali, Colombia 
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FUENTES DE RESISTENCIA DE Phaseolus vulgaris SILVESTRES AL ATAQUE DEL 

GORGOJO COMUN DEL FRIJOL Acanthoscelides obtectus 

Miguel Santiago Serrano ._1_1 
Aart van Schoonhoven ~ 
Cesar Cardona M. ..l/ 
José Flower Valor -4/ 

A raíz de no haberse encontrado niveles aceptables de resistencia en variedades culti
vadas de fríjol, se probaron más de 200 materiales silvestres colectados en Mexico. 
El 85% de ellos resultaron ser intermedios o resistentes al ataque de Acanthoscelides 
obtectus (Coleoptera: Bruch idae) . A I criar e I insecto durante varias generaciones en 
las líneas resistentes se encontró que éstas disminuyen la capa cidad de incremento po
blacional del bruchido hasta en un 100%. 
En experimentos de libre y no escogencia se probó la preferencia de las larvas para 
penetrar semillas y de los adultos para ovipositar dentro de las vainas, encontrándose 
un promedio de 49,8 huevos por vaina en v ariedades resistentes contra 136,4 en va -
riedades susceptib les. 
Cuando se desarrolló la tabla de vida paro el insecto se encontró una tasa reproducti
va neta (Ro) menor sobre la variedad resistente a I compararl a con el testigo Diacol
Colima. Se estudió el efecto de la vaina y la testa de la semilla como barreras para 
evitar la coloniza ción exitosa del insecto; se halló que la testa afecta ligeramente la 
duración del ciclo de vida pero el mayor efecto negativo se presenta cuarooA. obtectus 
ingiere el cotiledón de la semilla. -

-!! Biólogo, Programa de Entomología de Fríjol, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, CIAT. Apartado Aéreo 6713. Cali, Colombia . 

.2¡ Coordinador Programa de Fríjol. Centro Internaciona l de Agricultura Tropical, 
CIAT. Aportado Aéreo 6713. Cali, Colombia • 

.2J Entomology, ICARDA, P. O. Box 5466, Aleppo, Syria 
-±i Técnico, Programo de Entomología de Fríjol. CIAr. Aportado Aéreo 6713. Cali, 

Colombia. 
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MECANISMOS DE RESISTENCIA AL GORGOJO Sitophilus orizae (L) EN GENOTIPOS 

SELECCIONADOS DE MAIZ 

Luis Antonio Gómez L. Y 

Con el objeto de estudiar la resistencia del maíz al Sitophilus oryzae, se evaluaron 
22 genotipos que incluían híbridos y líneas endocriadas con los genes ceroso y o·paco 
2. Para estudiar los mecanismos de resistencia se evaluó el número de gorgojos adul
tos atraídos y el número de huevos puestos. 
Se midieron parómetros de utilización de alimentos después de infestar artificialmente 
granos de los 22 genotipos y una dieta artificial. La presencia de ambos genes dismi
nuyó el tiempo requerido para alcanzar el estado de pupa. El gene opaco 2 disminuyó 
la eficiencia alimenticia; sin embargo ésta aumentó al incluír el gene ceroso. Los 
híbridos fueron uti I izados menos efi cientemente que las líneas endocriadas. Ninguno 
de los genotipos mostró niveles apreciables de antibiosis. Los nutrientes contenidos 
en el germen no fueron esenciales para el desarrollo larval. 
No se encontró ninguna correlación entre el número de huevos puestos y las variables 
espesor y relieve del pericarpio. Una capa de parafina aplicada en el extremo agudo 
de los granos no pareció afectar ni el número ni la localización de los huevos. 
Compuestos extraídos con etanol de la línea susceptible A619 atrajeron adultos en un 
olfatómetro e indujeron oviposición. 
La resistencia varietal del maíz parece estar influenciado por la presencia de compues
tos que afectan la oviposición de las hembras y por la relativa permeabilidad del peri
carpio a estos compuestos. 

U Entomólogo, Cenicaña. Apartado Aéreo 9138. Cali, Valle. 
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EL Pagiocerus fronta lis (F.), PLAGA DEL MAIZ ALMACENADO. BIOLOGIA, HABITOS 

y NOTAS ECOLOGICAS 

. J..l Alfredo Saldarnaga V . 

EI "gorgojo volador" Pagiocerus frontalis( F) es la principal plaga, dentro del orden 
Coleoptera del maíz tipo harinoso almacenado ba jo las condiciones tradicionales de 
pequei'los agricultores de las regiones de clima frío en Colombia. 
El conocimiento de la biología de cualquier plaga es fundamen tal paro el desarrollo 
de métodos racionales de control. En concordancia con lo anterior se realizó el estu
dio de la plaga bajo condiciones de laboratorio en la Estación Experimental Tulio Os
pina, ICA, en Bello (Ant.) con una temperatura promedia de 22°C, humedad relativa 
de 60 a 80% y a 1.500 m. s • n • m • 

Los resultados indicaron el siguiente período, promedio en días , de longevidad para 
cada uno de los estados: hue vo 4.75; larva 28; prepupa 15 horas, pupa 4,5 y adulto 
60, siendo la duración pa ra este último estado como mínimo de 30 y máximo de 105 
días . 
El insecto se desarro 110 bien en climas fríos (2.000 a 3 . 000 m. s. n. m. ) maíces de ti po 
harinoso pe ro no en climas cálidos (O a 1.000 m.s . n.m.) ó los templados (1.000 
a 2.000 m.s.n.m.), ni en maíces de endospermo duro. El ma íz en mazorca le es 
mucho más favorable para su multiplicación que el grano suelto. El insecto permane
ce dentro del grano casi toda su vida; los adul tos solo salen para iniciar una infesta
ción. Las medidas de control sanitarias constituyen la base fundamental para su con
tra l • 

.LI I .A. Carrera 39 No. 55-45 . Mede11 ín 
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COMPARACION DE CICLOS DE VIDA DE TRES DEFOLlADORES DEL PINO BAJO 

DIFERENTES CONDICIONES DE TEMPERATURA 

Alejandro Madrigal C. ~ 
Liliana Wiesner R. -Y 
Ma. Isabe I Ara ngo E. 

Este estudio consistió en comparar los ciclos de vida de Cargolia arana (Dognin ), 
Bassania schreiteri (Schaus ) y Melanolophio commotaria (Maassen) (Lepidoptera: 
Geometridae ), defoliadores del Pinus patula H.S., bajo diferentes condiciones de tem
peratura. Los tres especies se criaron en lo localidad de "Los Palmos" al oriente 
de Medellín o 2.120 m.s.n.m. y 15°C para confrontar con los datos obtenidos en 
Caldas (Ant. ) a 1.700 m.s.n.m. y ]7°C, las dos primeros, y con los obtenidos en 
Medellín o 1.600 m.s.n.m. y 19°C lo último. 
La duración total del ciclo mostró diferencias de 17,3; 15,7 Y 25,2 días para 
C. arana, B. schreiteri y M . commotorio respectivamente, resultando más largo a 
'(;,enor temperatura. Los mayores diferencias se presentaron durante e I período larva l. 
Lo información obtenido en este estudio permite programar en forma más oportuna los 
labores de control en diferentes zonas donde estas especies se presenten en poblaciones 
que justifiquen tales med idas • 

.LJ LA. Director Fundación Nocional de Entomología Forestal. FUNDEF. 
V Ing. Forestal. Jefe Depto. Investigación. Bosques de Antioquia S.A. 
V Bióloga. Jefe de Laboratorio FUNDEF. Aportado Aéreo 5539. Medellín. 
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INFESTACION DE GUAYABAS POR EL COMPLEJO Anastrepha spp. EN SANTANDER i/ 

Will ia m Olarte Espinosa V 

Diferentes estudios relievan la importancia que para Santander y el país t ienen el cul
tivo, recolección, comercialización e industrialización de la guayaba. 
Con el fin de contri buír a resolver el problema que causan las moscas de las frutas del 
género Anastrepha cuya presenc ia infl uye negativamente sobre las pos ibi I idades de ex -
portación de derivados de la guayaba, se analizó la gravedad del ataque a la produc
ción guayabera en 18 municipios y 25 veredas del departamento de Santander. 
Los resu I todos indican que la produce ión guayabera de las plantaciones se encuentra pe r
manentemente afectada en forma grave por el ataque de las moscas de las frutas del 
complejo Anas trepha striata - A. fraterculus, siendo el nivel promedio de infestación 
del 71,8% . Igualmente es índice significativo el promedio de 266,08 larvas por cada 
100 frutos colectados al azar, y el promedio de 2,66 larvas (.rango 0-30) por guayaba 
madura pa ra los 18 municipios investigados. 
El 82,66% de las larvas existentes en los frutos se convierten e n adultos bajo condi 
ciones de laboratorio, lo que aumenta aún más la situación desfavorable. 
Todos los mun i cipios con excepción de Mogotes presentaron infestaciones a I tos en los 
frutos examinados. 

U Díptera : Te phr itidae 

V Zoólogo-E nto mó logo . Sección df' Entomología, Departa mento de Biología. Univer
si da d Industrial de Santander. Bu ca raman ga. 
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CICLO DE VIDA DEL PICUDO DEL ALGODONERO Anthonomus grandis BOHEMAN 

Jorge E. Mejía Quintana ~ 

- El picudo del algodonero Anthonomus grandis Boheman, inició su invasión en la zona 
algodonera del Norte del Tolima en 1980, desconociéndose en esta época su biología 
y comportamiento, motivo que impulsó la realización de este estudio en el primer se
mestre de 1982, en el CRI "Nataima" ICA, en El Espinal, Tolima a 420 m.s.n.m. 
con una temperatura mínima de 29°C y máxima de 33,3°C y humedad relativa de ·60% . 
Los huevos de A. grandis son e lipticos, de 0,80 mm de largo y 0,54 mm de ancho, 
con un período-de incubación de 1,98 .. ::Iías. El estado larva I pasa por tres instares: 
en el primero las larvas tienen una longitud de 0,95 mm y 0,39 mm de ancho cefá lico 
y una duración de 1,048 días; en el segundo una longitud de 2,69 mm y 0,65 mm de 
ancho cefá I ico y una duración de 1,044 dias; la longitud de I tercero fué de 6, 15 mm 
y 0,940 mm de ancho cefálico y una duración de 3,84 dias; la prepupa tuvo una lon
gitud de 6,31 mm con una duración de 0,908 dios; la longitud de la pupa fué de 5,58 
mm y una duración de 3,48 dias; el cuerpo de la hembra tuvo una longitud de 5,25 mm 
y el pico 2, 15 mm, mientras que el del macho midió 5,01 mm y 1,97 mm para el pico. 
El ciclo de vida del picudo del algodonero A. grandis, para las condiciones del depar
tamento del Tolima, tuvo una duración promedia de 12,313 + 1,0536 dios. 

l.J Programa de Entomología, CRIA-Motilonia. Apartado Aéreo 21. Codazzi, Cesar. 
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OBSERVACIONES SOBRE LA FASE NO PARASITlCA DEL CICLO EVOLUTIVO DE 

Boophilus microplus (Canestrini) EN LA ALTlLLANURA PLANA COLOMBIANAU 

Efraín Benavides l:.! 

En el CN I "Carimagua", localizado en el departamento del Meta en los Llanos Orien
tales de Colombia, se realizaron observaciones preliminares sobre el ciclo no parasíti
co de la garrapata del ganado Boophilus microplus en cuatro gramíneas: Andropogon 
gayanus, Brachiaria decumbens, Melinis minutiflora y sabana nativa. Las observacio
nes estuvieron dirigidas principalmente a la estandarización de métodos de observación. 
Se determinó el período adulto, la supervivencia larval y la longevidad total de 
garrapatas e xpuestas en materas y tubos de malla de cobre . 
En tubos de malla de cobre se evaluaron métodos cuantitativos de capacidad reproduc
tiva de las garrapatas como el Indice de Eficiencia de la Conversión y el Indice de 
Potencial Reproductivo. I 

El período adulto no presentó variaciones entre gramíneos, pero osciló según lo esto -
ción entre 27 y 32 días, siendo el método de exposición en moteras e I más efectivo 
Lo supervivencia larval vadó según el tipo de gramíneas, siendo en las épocas secos, 
mós corto en A. gayanus f moyor en B. decumbens, pasto que ofrece mejor protec -
ción a las larvas. La lon'gevidad totOi es lo suficientemente corta en las épocas se
cas del año para recomendar después de alguna investigación adicional, el uso de 
descanso de potreros com,o método de control no químico de garrapatas. 
Se hace necesaria mayor investigación sobre los métodos cuantitativos antes de su uso 
óptimo en ensayos de c,ámpo • 

.LI $:ontribución del Programa de Parasitología y Entomología Veterinarias. División 
Ciencias Veterinarias, Instituto Colombiano Agropecuario. 

1../ Médico Veterinario Programa de Parasitología. CRI - La Libertad. Apartado 
Aéreo 2011. Villavicencio. 
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Phoenicoprocta sanguinea (LEPIDOPTERA:CTENUCHJ.DAE ) CICLO DE VIDA Y 

ENEMIGOS NATURALES 

Bernardo Arias V. ~ 
Anthony C. Belloti 

Phoenicoprocta sanguinea (Walker) es una plaga de la yuca, que en los últimos años 
se ha encontrado en la mayoría de las zonas yuqueras de Colombia y en otros países 
como Surinam, Brasil y México. 
Estud ios de su biología, capacidad de consumo fol iar y su relación con in sectos bené
fi cos como Trichogramma sp . y Apanteles sp., fueron realizados en el CIAT (casa de 
malla 26°C y 7(1% HR). Se encontró que su ciclo de vida de huevo a adulto fué en 
promedio 41,2 días. 
El consumo de hojas par larva fué en promedio de 78,5 crJ, área del cual el 67% fué 
consumido en el último estadio de desarrollo larval. 

De los huevos de P sanguinea, parasitados por Tri chogramma, pueden emerger Lun 
promedio de 6,5 adultos par huevo, con una relación promedia de sexos de 1,5 hem
bra s par un ma cho • 
En larvas parasi tadas por Apanteles, se formaron en promedio 20,4 pupas de este 
hi menóptero y la relación promedia de sexos del benéfico fué de 2,8 hembras por un 
macho . 

U Asistente de investigación, Entomología de yuca. CIAT 
U Entomólogo Asistente . Programa Sistemas de Producción Yuca. Centro In-

te macional de Agricultura Tropical, CIAT. Apartado Aéreo 6713 . Cali, Co li) ,,¡ -
I ' 
I I ~l • 



- 62 -

Spodoptera frugiperda (J. E. Smith): CONSUMO FOLIAR EN SORGO DE DIFERENTES EDADES 

J.J J. Alonso Alvarez R. J.J 
Gui lIermo Sánchez G. 

El conocimiento de la capacidad de daño de un insecto plaga es de gran utilidad en el 
establecimiento de los niveles de pérdida económica, los cuales son básicos en los pro
gramas de manejo de plagas. 
Con el objeto de determinar cuantitativamente el consumo de alimento de una larva du
rante su vida, se llevó a cabo un estudio en el Laboratorio de Entomología del ICA, situado 
en El Espinal, Tolima, a una temperatura promedia de 30 + 2"C y una humedad relativa fluc
tuante entre 60 y 70%, durante 1981. Las larvas para el estudio se obtuvieron de tres posturas 
recogidas el mismo día en un lote de maíz y correspondientes a una segunda generación del 
Spodoptera. Una vez emergidas las larvas, se colocaron individua lmente en frascos de 11 cm 
de alto por 5,5 cm de diámetro y todos los días se revisaron para el cambio de alimento y 
observar cambio de instar. El alimento consistió en hojas del cogollo de sorgo de las siguien
tes edades: 25, 32, 40, 47 Y 55 días. Diariamente al cambiar el sustrato, se dibujó sobre pa
pel mantequilla el pedazo de hoja que serviría como alimento¡ esto se hizo para cada una de 
las larvas. Al día siguiente sobre el dibujo anterior se delimitaba el área foliar consumida du
rante un día. Se uti I izaron de 8 a 10 larvas de cada una de las posturas sobre cada una de las 
hojas de sorgo de diferentes edades. Posteriormente dichas áreas se midieron con un Planíme
tro de Compensación y se totalizó el área foliar consumida durante cada uno de los instares 
de cada una de las larvas de las tres posturas. Los resu Ita dos indican que hay diferencias en 
el área foliar consumida de acuerdo con la postura y edad de alimento, especialmente duran
te los instares V, V I y V 11. Aparentemente las larvas que dan lugar a los machos, consumen 
más folla i e que las hembras. 
Las larvas de las posturas A y B consumieron más área foliar en sorgo de 47 días de edad. En 
cambio las larvas de la postura C consumieron más área fol iar en sorgo de 25 días de edad. 
Las larvas que pasan por 6 instares consumen entre un 53% y un 78% de área foliar, solamen
te en ese instar. En cambio las larvas que pasan por 7 instares, consumen entre 77% y 90% 
de su alimento en los instares 60 y 70. Cuando se utilizó como a limento sorgo de 47 y 55 
días, se obtuvieron larvas que pasaron por 7 instares. 
Sobre sorgo de 25 días de edad se obtuvieron los siguientes promedios de consumo foliar por 
instares en cm~ Postura A: 111-6,12; IV-1O,32; V-26J5¡ VI-65, 15; VII-99,93¡ Postura B: 
111-6,90¡ IV-17,44¡ V-16, 81; VI-91, 82; Postura C: 111-6, 11¡ IV-lO, 60¡ V-23,40¡ VI-145, 82¡ 
VII-89,19. 
Sobre sorgo de 55 días de 55 días de edad se obtuvieron los sigu ientes promedios de consumo 
foliar por instares en cm~ Postura A: 111 - 4,40¡ IV-4,61¡ V-14, 01¡ VI-68,82; VII-76, 12; 
Postura B: 111-4,52; IV-4,50¡ V-17,53¡ VI-57, 10¡ VII-94,95¡ Postura C: 11I-2,41¡ IV-3,80¡ 
V-l1J4¡ VI-158,30; VII-52, 66. 

J....Ilngenieros Agrónomos. ICA, Programa de Entomología. CR I " Nataima". Apartado 
Aéreo 40. El Espinal, Tolima. 
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METODO DE MUESTREO DE ADULTOS DE Liriomyza trifolii SURGES PLAGA DEL 

CULTIVO DEL CRISANTEMO 

Antonio José Prieto M. D 
Jesús Angel Chaves L. 

El objetivo fundamental de este trabajo fué presentar o lo industrio floricultora un 
método próctico, seguro, sencillo y económico de evaluar los poblaciones de adultos 
del minador, poro orientar efectivamente los medidos de control. 
Aprovechando el comportamiento de vuelo de los adultos, calculamos lo "densidad 
relativo" de la población de hembras de 1. trifolii muestreando diariamente un volu
men equivalente al 0,25% del total de los lotes. El muestreo se llevó a cabo con 
uno red entomológica "jama" de 0,32 metros de diámetro por 0,60 metros de longi
tud y un mongo de 0,60 metros. 
Si en lo muestro de jameo se encontraron 11 o más hembras se aplicó control químico 
o un área de 6, 144 metros cuadrados obteniéndose porcentajes de infestación inferior 
01 5%. 
En lotes con control biológico se pueden permitir hembras de L. trifolii siempre y 
cuando estén relacionados con el parásito Diglypus begini en fa proporción de un pa
rásito por dos hembras, hasta un tope de 40 hembras. 

l.J Biólogo Entomólogo. Programo de Entomología de Investigaciones Torga de Occi
dente Ltda. Aportado Aéreo 10387. Cali, Colombia. 

V Profesor de Estadístico en lo Universidad Son Buenaventura. Carrera 89 No. 5-37. 
Cali, Colombia. 
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VARIACION EXTRINSECA COMO UNA FUENTE DE ERROR EN EL MUESTREO 

SECUENCIAL 

Guy H. J. Hallman!.J 

El muestreo secuencial es actualmente un método popular entre muchos entomólogos en 
diferentes partes del mundo porque ahorra en promedio un 50% del tiempo utilizado 
para muestrear sin pérdida de precisión. 
Se hicieron programas de muestreo secuencial para los lepidópteros, noctuidos Heliothis 
virescens (F.) en algodón y Anticarsia gemmatalis Hubner en soya en el Centro Re
gional de Investigaciones "ICA-Nataima", El Espinal, Tolima, durante 1977 y 1978. 
Se compararon los resultados del muestreo secuencial con los del muestreo sistemático 
basado en un número fijo de muestras. 
Se encontró el porcentaje de semejanza entre los dos métodos, el cual se redujo cuando 
los niveles de poblaciones de las plagas aumentaron. 
Esto se debió a un problema fundamental para el muestreo secuencial: era necesario 
hacerlo al azar y esto no se pudo realizar en lotes de tamaño comercial. Por lo tanto, 
hay más error debido a variación extrínseca en el muestreo secuencial que en el mues
treo sistemático. 
En todo caso, el muestreo secuencial es valioso y se puede utilizar sin riesgo de error 
debido a la variación extrínseca cuando se cumpla cualquiera de las tres condiciones 
siguientes: 1) No haya variación extrínseca sign ificativa en la población; 2) se repre
sente adecuadamente cua Iqu ier variación extrínseca en los muestreos; 3) se se leccionen 
Jas muestras completamente al azar. 

o ICA-Nataima. Dirección actual: CIAT. Apartado Aéreo 6713. Cali. 
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EVALUACION DE DOS TIPOS DE TRAMPA "DISCO DE CEPA" EN PLATANO EN 

EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Consuelo Castrillón Arias 1../ 

Debido a las altas poblaciones de los picudos "rayado" Metamasius hemipterus sericeus 
(Olivier) y "negro" Cosmopolites sordidus (Germar) en cultivos de plátano (Musa , 
paradisiaca L.) y banano (Musa sapientum L.) respectivamente, yola gravedad de 
los daños que ocasionan,se evaluaron en el departamento de Risaralda dos tipos de tram
pas "Disco de cepa" construídas sobre el seudotallo de la planta, una vez cosechado 
el racimo, aprovechando la labor de destronque recomendada en el cultivo. 
El objetivo básico del trabajo fué el de determinar, bajo condiciones de campo, la 
funcionalidad de los dos tipos de trampas "Disco de cepa sencillo" y "Disco de ce
pa modificado" y la efectividad de las mismas en la atracción de los insectos adultos. 
Ambas fueron aceptadas por los agricultores, por su fácfl construcción y manejo. 
Los adultos se recolectaron cada tres días y las trampas se renovaron cada tres lecturas 
(nueve días), recortando a la vez, en el disco y en el muñón, el tejido descompuesto. 
Según los análisis estadísticos la trampa "Disco de cepa modificado" mostró diferen -
cias significativas al 1% con relación a la trampa "Disco de cepa sencillo" en cuan
to a captura de insectos se refiere. 
En observaciones de campo se pudo comprobar que la trampa "Disco de cepa modifi -
cado" mostró más estabi 1 idad en su estructura que la trampa "Disco de cepa senci 110 ", 
ya que el corte en forma de V realizado a 20 centímetros de la superficie del suelo, 
permite que los trabajadores realicen las labores culturales en café y plátano sin derri
barla, problema corriente en topografía con pendientes del 60% y más dominantes en 
la zona cafetera. 

LJ I.A. Producción Agrícola-Sanidad Vegetal, ICA. Apartado Aéreo 955 Pereira. 
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BIOLOGIA y ECOLOGIA DE Digliphus begini (HYMENOPTERA:EULOPHIDAE) 

PARASITO DE Liriomyza trifolii (DIPTERA: AGROMYZIDAE) II 

.1.J Johnny H. Escobar C • .JJ 
Jaime D. Gaviria M. 

En el municipio de Piendamó (Cauca), en los cultivos de pompón de la Empresa In
versiones Torga de Occidente Ltda., se encontró un complejo de parasitoides sobre 
larvas de Liriomyza trifolii Burgess, minador de la hoja del crisantemo, los cuales es
taban ejerciendo un excelente control sobre la plaga en las parcelas de investigación. 
Por este motivo, se decidió realizar el presente trabajo, escogiendo, al parasitoide 
Digliphus begini (Asmead), el cual aparentemente era el más abundante y efectivo. 
Se utilizaron hojas colocadas en frasquitos con agua infestadas con larvas sanas del mi
nador a diferentes edades, y el método de la hora-hombre para las observaciones sobre 
su biología y el porcentaje de parasitismo en condiciones na turales, respectivamente. 
Se realizaron estudios del comportamiento sexual, las descripciones morfológicas de los 
diferentes estadios larvales y se siguió la duración de cada uno de ellos. El huevo 
duró en promedio 37 horas, la larva se is días, la prepupa 42 horas y la pupa 7,5 
días . Las hembras tuvieron una longevidad mayor que los machos. 
Los cambios de temperatura y humedad relativa afectaron la duración de los estados 
inmaduros, e inclusive la relación de sexos estuvo influenciada por estos factores. 
Las poblaciones de L. trifolii, en malezas estuvieron controladas por diferentes espe -
cies de parasitoides -eulofidos, siendo el parasitismo ejercido por D. begini del 53.2% • 

.L/ Trabajo realizado para optar al título de Biólogo, Univalle. 
U Inversiones Torga Ltda. Apartado Aéreo 8571. Bogotá. 
;L¡ Ingeniero Agrónomo. Ingenio Riopaila. Edificio Belmonte. Cali. 
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SISTEMAS DE EVALUACION DEL DAÑO CAUSADO POR INSECTOS EN LOS FORRAJES 

TROPICALES 

Mario Calderón C. _1 / 
Guillermo Arango S. ..11 

Desde 1978 se ha venido trabajando en la evaluación del daño de insectos en los forrajes 
tropicales en Latinoamérica. Básicamente los insectos asociados con los forrajes han sido 
clasificados como: 

a) • Insectos comedores de follaje 
b). Insectos chupadores 
c). Insectos barrenadores 
d). Perforadores de botones floro les 
e) Trozadores de ra ices 

Se han hecho esfuerzos para desarrollar sistemas de eva luación y además se establecieron 
escalas de daño que van desde: 1= sin daño, hasta 4 = daño grave. Finalmente, se 
han realizado estimativos preliminares de las pérdidas causadas por dos grupos de insec
tos mós frecuentes en los forrajes tropicales. 

U Entomólogo, V Biólogo. Sección de 
Centro Internacional de Agricultura Tropical 
Colombia. 

Entomología, Programa de Pastos Tropicales, 
(CIAT). Apartado Aéreo 6713. Cali, 



- 68 -

BIOLOGIA DEL GUSANO BLANCO DE LA ZANAHORIA, GE N ERO PROXIMO A 

Listroderes 

Hugo Ca Ivache Guerrero J.J 

El gusano blanco, género próximo a Listroderes (Coleoptera: Curculionidae) constituye 
una plaga de importancia económica de l cultivo de la zanahoria en el departamento 
de Nariño. 
La larva ocasiona el daño en la raíz al realizar galerías profundas, amplias y sinuosas, 
que permi ten la entrada de mi croorganismos y demeritan la ca I idad de I producto. 
Los estudios bioecológicos se han adelantado en el Centro Re gional de Investigación 
"Obonuco" del Instituto Colombiano Agropecuario en Pasto, a 2.700 m.s.n.m. y 
13°C de temperatura, bajo condiciones de insectario. 
El huevo tiene una duración promedia de 28 días; de 0,77 mm de largo por 0,4 mm de 
ancho; de color blanco, recién ov ipositados, el cual rápidamente pasa a casi negro; 

generalmente son depositados directamente en el suelo en grupos que pueden variar 
entre 2 y 17 huevos. 
La larva es de color blanco con la cabeza bien diferenciada , tiene forma de C Con 

7, 1 mm de largo por 2,8 mm de ancho; el período larval dura 91 días en promedio y 
se desarrolla dent ro de la raíz de za r.'Jhoria. A l período larval se suma la prepupa, 
que dura 43 días; luego se forma la pupa. 
La pupa, de tipo libre y de color blanco se forma dentro de una cápsula de tierra; 
alcanza 6, O mm de largo por 2,4 mm de ancho y tiene una duración de 75 días . 
El adulto es un picudo de color café oscuro, con élitros estriados, de 6,8 mm de 
largo por 2,8 mm de ancho, que fá c ilmente se mimetiza con el suelo donde vive. 

.0 Ingen iero Agrónomo. 
gación "Obonuco". 

Programa de Entomología, ICA-Centro Regional de Investi
Apartado Aéreo 339. Pasto. 
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