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PRESENTACION 

Las MEMORIAS de la Sociedad Colombiana de Entomología, rea
firman cada año su condici6n de pieza insustituible en la 
producci6n de nuestra literatura entomo16gica. 

Las MEMORIAS recogen ese valioso aporte informativo de las 
conferencias maestras sobre temas entomo16gicos de gran 
trascendencia. Los expositores son invitados especiales 
que nuestra Sociedad contacta para cada Congreso, con la 
intensi6n de dar al evento un toque de apertura, de inter
nacionalidad. 

Las MEMORIAS del Décimo Congreso de SOCOLEN, celebrado en 
julio de 1983, compendian cuatro importantes conferencias: 
"Manejo de Plagas en Forestales", "Uso de Entomopat6genos 
en Programas de Control Integrado", "El Control Integrado 
en Cultivos bajo Invernadero" y "Desarrollo de resisten
cia de los insectos a los insecticidas. Situaci6n nacio
nal e internacional y sus consecuencias en los Programas de 
Control". 

De igual manera, se presentan intervenciones y conclusiones 
de las dos Mesas Redondas sobre "Plagas en Forestales y su 
Manejo" y "El Problema de la Resistencia en el Manejo de 
Plagas en Cultivos en Invernadero". 

Finalmente, se consignan las determinaciones democratica
mente adoptadas por los socios durante la sesi6n plenaria, 
así como la relaci6n de premios y homenajes, todo lo cual 
hace parte del acerbo hist6rico de SOCOLEN. 

JUNTA DIRECTIVA 

Bogota, marzo de 1984 
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DISCURSO DEL DOCTOR ARISTOBULO LOPEZ-AVILA, PRESIDENTE DE 

SOCOLEN EN LA INAUGURACION DEL X CONGRESO, REALIZADO 

EN BOGOTA DEL 27 - 29 DE JULIO DE 1983 

"Doctor Luis Fernando G5mez Moncayo, Gerente General del 

I~.tituto Colombiano Agropecuario; doctor Ernesto Mu50z, 

Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma A-

graria; doctor C~sar Ocampo, Presidente de la Federación 

Colombiana de Ingenieros Agréinomo~. ; doctor Ricardo Torres, 

Delegado de COLCIENCIAS; doctor Manuel Torregroza, Direc-

tor de la División de Ag~onomía del ICA; doctor Armando 

Bellini, Coordi.nador del X Congreso de la Sociedad Colom-

biana de Entomolog!a; se50res Socios de SOCOLEN; sefiores 

del Comit~ Organizador del Congreso; señoras y señores: 

Al cumplirse la primera década de existencia de la Socie-

dad Colombiana de Entomolog!a, es conveniente hacer un ba-

lance de sus actividades y un detenido examen de las rea-

lizaciones, a la luz de los objetivos propuestos. s O COL E¡N 

ha cumplido y est~ cumpliendo con el compromiso y funcio-

nes que le corresponden como asociación científica en el 

desarrollo de un país en donde el sector agrícola es base 

de la economía y desarrollo nacional. 

Hemos participado del crecimiento de SOCOLEN, y podemos 

• 



-4-

decir, que ha sido un proceso que en poco difiere de la 

metamorfosis por la que atraviesan los insectos para lle

gar a su estado de imago o completo desarrollo. 

La Sociedad Colombiana de Entomología fue concebida hace 

doce años por un grupo de Ineenieros Agrónomos, vinculados 

a esta d i sciplina en sus diferentes áreas, desde la inves

tigación básica hasta la aplicación en el campo, la indus

tria, la educación y la salud pública. 

Con un período de incubación de dos años, SOCOLEN nace en 

Bogota en mayo de 1973 con su primer Congreso Nacional. 

Se declara allí constituida oficialmente la Sociedad, se 

establecen sus funciones y se fijan sus objetivos pira: 

iMpulsar el avance de la ciencia entorno lógica en las áreas 

de investigación, extensión y educación; prestar asisten

cia, asesorando científica y técnicamente a los organismos 

estatales en todos los aspectos relacionados; promover y 

estimular la cooperación entre entidades oficiales, semi

oficiales y privadas que tengan interés en la entomología; 

nsesorar al Gobierno en la toma de medidas conducentes al 

me j or uso de insectos benéficos y el manejo de los perju

diciales en el marco de los conocimientos científicos y 

mantener vínculos con Sociedades Internacionales de obje

tivos análogos. 
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Así comenzó un proceso de crecimiento y rebustecimiento 

con la intervención no sólo de quienes en algún momento 

hemos tenido el honor y la responsabilidad de dirigir la 

Sociedad, sino de todos sus miembros y colaboradores. Me 

haría interminable si pretendiera mencionar los nombres 

de las personas y entidades vinculadas a través de estos 

diez años al desarrollo y engrandecimiento de nuestra So

ciedad; estudiosos nacionales y extranjeros que con sus 

conocimientos y labor han contribuido a abrir la senda de 

la ciencia entomologica en Colombia; profesionales y estu

diantes de Agronomía, Biología, Veterinaria, Medicina e 

Ingeniería Forestal que han llevado la discusión y presen

tado sus investigaciones en los Congresos, Seminarios y 

demás reuniones patrocinadas por SOCOLEN; lo mismo quienes 

con su apoyo económico han hecho posible el cumplimiento 

de los objetivos. 

Permítanme hacer un recuento de las actividades de SOCOLEN 

en su primera década: Diez Congresos con éste en los cua-

les se han dado cita en Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué y 

Bucaramanga; varias generaciones de entomólogos e investi

gadores afines, para presentar y escuchar los resultados 

obtenidos en sus respectivos campos, para discutir proble

mas de actualidad relacionados con las plagas de los cul

tivos, de los productos almacenados, de la ganadería y de 
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la salud humana; para analizar la enseñanza de la Entomo

logía y para proponer nuevos sistemas en el maneio de los 

insectos. 

Veintitres Seminarios or~anizados por los Comités Regiona

les, sobre diversos temas tales como: el control biológi

co, el dengue y la fiebre amarilla, la abeja africanizada, 

el manejo de plagas en forestales, en arroz, en caña de a

zúcar, en maíz, sorgo y soya, en flores y en productos al

macenados. Ocho mesas redondas donde se han ventilado y 

analizado en forma crítica problemas como la asistencia 

t écnica. los niveles de daño por plagas en diferentes cul

tivos. el uso del Trichogramma, el virus de la hoja blanca 

del arroz, las plagas del ganado, y muchos otros problemas 

q ue afectan el sector agrícola y p e cuario del país. 

Cuando se han presentado grandes crisis en la agricultura, 

debidas a problemas entomologicos, SOCOLEN ha estado dis

puesta a asesorar a los organismos estatales encargados 

de tomar medidas fitQsanitarias y a divulgar los conoci-

mientos que contribuyen a plantear soluciones. Casos con-

c r etos como la crisis del algodón, debida a la resistencia 

del Heliothis a los plaguicidas, y el de la presencia del 

picudo del algodonero en el interior. Más reciente, el 

prave problema de la palomilla de la paoa que amenaza la 
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economía de numerosas familias de Royaca, Cundinamarca, 

Antioquia y demas zonas paperas del país. 

Para estimular la investi g ación entomológica la Sociedad 

creó los premios "UERNANDO ALCARAZ VIECCO" y "FRANCISCO 

LUIS GALLEGO", que se otor g an a los mejores trabajos pre

sentados en c a da Con g reso por Socios y Estudiant es , éstos 

han sido entre gados ya en siete oportunidades. 

Como actividad cultural se estableci6 un concurso de foto

grafía entomo1ógica el cual ha tenido excelente acogida, y 

durante este Con ~ reso se realiza por cuarta vez. 

Como ór g ano de divul gación científic a tanto en el país co

mo en el exterior SOCOLEN tiene la Revista Colombiana de 

Entomolo g ía, ademas cuenta con una serie de publicaciones 

tanto de caracter científico como informativo, tales como 

las memorias de los Con g resos y Seminarios, los resúmenes 

de los traba j os presentados en cada Con g reso, el boletín 

de noticias el Entomólo g o, y separatas especiales con los 

trabajos sobresalientes de los socios y las conferencias 

de los científicos invitados al país con ocasión de los 

diferentes eventos. 

Iniciamos con menos de treinta Socios y en la actualidad 
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somos mas de 600, entre los que figuran como Honorarios 

los nombres ilustres de Leopoldo Richter y Belisario Loza

da y como Benefactor el Fondo Colombiano de Investigacio-

nes Científicas y Proy ectos Especiales "Francisco José de 

Calda s " COLCIENCIAS. 

"Diez años que enorgullecen", que hoy entreeamos como un 

homenaie a los pioneros de la Entomología en Colombia, a 

quienes siguieron la se nda por ellos abierta,y a los que 

prosiguen a bne gada y sabiamente el q u ehace r de esta cien-

cia. ~ uestro test i monio de gratitud a la memoria de los 

insi~nes iniciadores, Luis María Murillo y Francisco Luis 

Gallego, a la de Francisco José Otoya, Vicente Velasco 

Llanos, Hernando Osorno Mesa y Belisario Lozada, quienes 

fueron sus colaboradores y cont i nuar o n el camino; a ex

tranjeros ilustres co mo Rob e rt F. Ruppell quie n dio inva

luables aportes a la Entomo l o g ía Colombi ana, a aquellos 

que hicie r on realidad el sueño de cre ar a SOCOLEN, !lernan 

. \lvaraz Viecco (q.e.p.d.),. Adalberto Fi g uero a , German O . 

Valenzuela, Alfre do Saldarr iag a, Benigno Lozano, RaGl vé

lez, Teodoro Daza y a tan to s otros qu e a través de estos 

diez años han contribuido al desarrollo y fortalecimiento 

de la ciencia entomolo gi ca; a las nuevas generaciones que 

año tras año aportan lo mejor de sus capacidades para for

jar el patrimonio científico y cultural de la patria, a 
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todos ellos nuestro reconocimiento. 

Como los insectos al llegar a su estado adulto dan comien

zo a un nuevo ciclo, para la entomología colombiana ha em

pezado una nueva etapa con la integración de grupos de 

profesionales especialistas en problemas específicos. El 

primer paso y no es de extrañarlo, lo dieron los paisas 

con la creación de la Fundación de Entomología Forestal 

FUNDEF, quizi porque es Antioquia la región del país don

de la actividad forestal ha tenido mayor expresión y se ha 

manejado con mejor criterio ecológico; estimulamos y a

plaudimos estas acciones, pero insistimos en que se debe 

conservar una vinculación estrecha y de permanente comuni

cación como hasta ahora con SOCOLE~ diría que sin cortar 

el cordón umbilical. 

Llegamos con este balance nI D~cimo Congreso en el que 

contaMos con una participación récoro de 70 trabajos de in

vesti g ación en las diferentes ireas de la Entomología, 

realizados en su gran mayoría en Colombia, pero también en 

Venezuela y Brasil. Se presentaran cuatro conferencias 

especiales por parte de los doctores: Richard A. Hall del 

Instituto de Investigaciones en Cultivos bajo Invernadero 

de In g laterra; Evoneo .Berti-Filho del Departamento de En-

tomología de la Universidad de Sao Paulo - Brasil; César 
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Cardona Heiía, actualmente vinculado al Instituto ICARDA, 

en Siria; dos mesas redondas en las que intervendran ade

mas de los conferencistas anteriores e investigadores na-

ciona l es, los doctores: Arnold Drooz y Phillip Hatson del 

Servicio Forestal del Departamento de A~ricultura de los 

Estados Unidos. A todos presentamos una cordial bienveni-

da y ap,radecemos el haber aceptado nuestra invitación a 

narticipar en este evento. 

No puedo terminar sin resaltar dos hechos importantes ~ara 

la investigación aRrícola en Colombia: hace un año, el 

Presidente de SOCOLEN reclamaba de organismos como el ICA 

"su despolitización y dotación de los recursos necesariQs, 

~ ara conquistar de nuevo el lideraz80 que por muchos años 

mantuvo en el concierto agrícola Latinoamericano y el cual 

le hizo merecedor a más de un g alardón y que para satis

facción nuestra puso muy en alto el nombre y la capacidad 

de los técnicos colombianos". Hoy, registramos complaci-

dos las declaraciones del señor Ministro de Agricultura en 

cl Conr r eso Nacional de lnpenieros Ag rónomns el mes pasa

dn , v ratificadas la semana anterior en la instalación de 

l as sesiones ordinarias del Congreso de la República, con 

¿l .,nuncio del retorno del IC A a sus funciones exclusivas 

de investipación y transferencia de tecnología y con los 

e~trmulos y presupuesto~ necesarios para el cumplimiento 

.~ .. 
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de esa labor. Tambien el Gobierno anunció recientemente a 

través del doctor Fernando r,ómez Moncayo, Gerente del ICA, 

la iniciaci6n en un futuro inmediato del Plan Nacional de 

Investigación, que regira la actividad científica y tecno-

1ór,ica en el campo agropecuario en los próximo 20 años. 

Estos son hechos de p,ran trascendencia y esperanza para el 

país. Se lamentaba también hace un a~o Roberto r,6mez de 

la ausencia de uno de los nuestros mas capacitados Entomó-

10gos, el doctor Cesar Cardona Mejía, como consecuencia de 

un mal entendimiento y maneio de la política agropecuaria 

del país; hoy, en horabuena, contamos con su presencia en

tre nuestros conferencistas invitados. 

SOCOLEN, tiene en esta oportunidad dos peticiones concre

tas al Gobierno Nacional: 

Primero.- Como reconocimiento a las evidentes ejecutorias 

al servicio del país reclamamos para la Sociedad Colombia

na de Entomología, la institucionalización de su caracter 

de organismo asesor del Gobierno, al igual que 10 tienen 

las mas antiguas orranizaciones científicas colombianas. 

Segundo.- Necesitamos una sede propia, para intensificar 

nuestro servicio, y para ello requerimos el apoyo decidido 

del Gobierno Nacional, que esta dando tantas demostracio-
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nes de respaldo al trabajo intelectual. Ruego al doctor 

G6mez Moncayo ser nuestro vocero en estos pedidos ante el 

alto Cobierno. 

Finalmente, quiero presentar un sincero agradecimiento a 

los compañeros de la Junta Directiva y al Comité Organiza

dor del Congreso por su colaboraci6n para mantener la So

ciedad en el nivel que hoy ocupa y organizar este certa

m~n, a las empresas, entidades y personas que de una u o

tra forma han contribuido para lograr el éxito en este 

Congreso, en especial al Fondo Colombiano de Investigacio

nes Científicas y Proyectos Especiales "COLCIENCIAS", al 

Fondo de Fomento Agropecuario y al Concejo Británico. 

Un agradecimiento especial al Maestro Enrique Grau, por 

acceder a dibujar el afiche conmemorativo del Décimo Con

greso, obra de arte que ha llevado el nombre de SOCOLE N a 

diferentes partes del mundo como la muestra de su exposi

ci6n en el Museo Británico en Londres. 

A todos los participantes agradecemos su presencia y darnos 

una cordial bienvenida. 

Doctor Fernando r.6mez Moncayo, r.erente General del Institu

to Colombiano Ar,ropecuario, tenga la gentileza de instalar 

el Décimo Conr,reso de la Sociedad Colombiana de Entornolo-

gía". 
( . 
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PALABRAS DEL DOCTOR FERNANDO COMEZ MONCAYO, GERENTE GENERAL 

DEL ICA EN LA INSTALACION DEL X CONGRESO DE SOCOLEN 

REALIZADO EN BOGOTA DEL 27 - 29 DE JULIO DE 1983. 

"Doctor Aristobulo Lopez-Avila, Presidente de la Socie

dad Colombiana de Entomología; doctor Ernesto Muñoz Oroz

co, Gerente General del INCORA, doctor César Ocampo, Pre

sidente de la Federacion de Ingenieros Agrónomos de Colom

bia; señores del Comité Organi2ador del Congreso; señores 

Entomologos; señoras y se~ores: 

Por una honrosa designación del se~or Ministro de Agricul

tura, me corresponde instalar el X Congreso de la Sociedad 

Colombiana de Entomología, evento que representa el esfuer

zo continuado de un grupo de profesionales, que han procu

rado el avance de las ciencias entomológicas como aporte 

para el desarrollo agropecuario del país. 

El desenvolvimiento de la entomología en Colombia, esta 

íntimamente ligado a nuestro desarrollo agrícola. Según 

testimonios históricos, el comienzo de la entomología eco

nómica en Colombia, data de 1913, con los trabajos de los 

doctores Federico Lleras Acosta y Luis Zea Uribe, sobre el 

combate de la langosta mediante el uso del bacillus acri-

diorUM. El año de 1927 marca una fecha trascendental de 
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la Entomología, toda vez que es el comienzo de las activi

dades de la sección de Sanidad Vegetal del Ministerio de 

Agricultura. A este importante acontecimiento estan liga-

dos los científicos Enrique Pérez Arbelaez como Botanico, 

Antonio Miranda como Fito p at610go y Luis Maria Murillo co

mo Entom61ogo, quienes constituyeron el grupo multidisci

~linario con el cual se confi g uró la ciencia fitosanitaria 

del país. 

El despertar entomo16gico de las primeras décadas se cana-

lizó en Colombia en dos vertientes: la educativa con 

Francisco Luis Gallego como lider y la de la ciencia apli

cada con Luis María Murillo como su principal abanderado 

cuya labor complementada constituye parte del patrimonio 

tecnológico del país. 

El desarrollo posterior de la investigación entomológica 

ha girado alrededor del cultivo del al g odón, el cual a 

través de institutos como el IFA y la Federación Nacional 

de Algodoneros ha dado oportunidad a profesionales para 

relacionar, discutir y proyectar los resultados de esta 

investigación ejerciendo en consecuencia influencia en las 

directrices de estudios posteriores. 

La labor de colecci6n, montaje, preservaci6n e identifica-
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ci6n de insectos iniciada desde los tiempos de Gallego y 

Murillo, es actividad que se ha continuado y perfeccionado 

dentro de las actividades del Instituto Colombiano Agrope-

cuario ICA. Igualmente, se han desarrollado investigacio-

nes y estudios que constituyen un derrotero en la forma

ci6n de profesionales y un aporte significativo para la e

conomía agrícola nacional. 

El Instituto Colombiano Agropecuario en su interés de con

tinuar en forma más eficiente en estos aportes entomo16gi

cos para el país, tiene programada la vigorizaci6n del á

rea de "investigaci6n cuyos objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, se presentan en el Plan Nacional de Investi-

gaciones Agropecuarias PLANIA. El PLANIA, es el resultado 

de la participaci6n de científicos del Instituto quienes 

interesados en organizar, proyectar, coordinar y planifi

car el desarrollo agropecuario consideran que uno de los 

pilares fundamentales para mejorar el sistema de vida del 

pueblo colombiano, descansa en la generaci6n y transfe-

rencia de tecnología. Este Plan empez6 a gestarse en 

1978. Para su elaboraci6n se realizo un diagn6stico tec-

nologico en el cual se presenta la problemática del sec-

toro La elaboraci6n propiamente del PLANIA se hizo con 

base en el diagnostico de la limitante y de la oferta 

tecnológica tratando en esta forma de proponer soluciones 
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por especie vegetal o animal y para las distintas regiones 

natura l es del país. 

Como complemento al PLANIA y con el fín de establecer un 

verdadero nexo entre investigación y transferencia, en es

te momento se elabora el Plan Nacional de Transferencia de 

Tecnología PLANTRA, el cual indicara la forma como se hara 

la transferencia de tecnología a nivel de región, usuario 

y especie. Se abre así, un panorama amplio en la investi-

gación y progreso de disciplinas basicas como la entomolo

gía, si n la cual sería imposible imaginar un real progreso 

agropec u ario del que tanto necesita actualmente nuestro 

país. 

Por último, los diez años de continua labor en forma seria 

y respo n sable de SOCOLEN, son la mejor garantía para que 

el Congreso que hoy instalo en nombre del señor Ministro, 

doctor Roberto Junguito Bonett, dé los mejores resultados 

en bien de la comunidad entomológica colombian •• 

Muchas gracias". 
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MANEJO DE PLAGAS FORESTALES EN BRASIL 
(1) 

Evoneo Berti-Filho 
(2) 

1. INTRODUCCION 

La silvicultura surgió en Europa Central en el siglo XVII, 

cuando la disminución en la producción de materia prima 

forestal provocó una amenaza de racionamiento. A su vez 

la Entomología Forestal, como ciencia, apareció en el mo-

mento en que se relacionó la asociación insecto-arbol con 

la silvicultura. Históricamente, la Entomología Forestal 

puede dividirse en cuatro períodos: 

1.1 PERIODO PRIMITIVO 

En el siglo XVIII surgen las primeras publicaciones en En-

tomología Forestal, en su mayoría dando cuenta de la ocu-

rrencia de un insecto plaga en g ran escala. 

(1) Conferencia dictada en el 
Colombiana de Entomolop,ía 
27 a 29 de 1983. 

X Congreso de la Sociedad 
-SOCOLEN. Bogota, julio 

(2) Escola Superior de Agricultura "Luis de Queiroz" 
-Universidade de Sao Paulo. Depto. de Entomología. 
Cai x a Postal 9 -Piracicaba- SP, 13400, Brasil. 
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1.2 PERIODO CLASICO 

El trabajo de J. T. C. Ratzeburg, considerado como el 

"padre d e la Entomología Forestal", marca el fín del pe

r íodo primitivo. Este notable científico recopiló, en el 

siglo XIX, todo el conocimiento de su tiempo y lo aumentó 

formando así un sólido cimiento que sirvió de hase a la 

estructura de la Entomología Forestal. 

1.3 PERIODO DE INVENTARIO DE LA INVESTIGACION 

Este desarrollo posterior fue , en un principio, una conti-

nuación de aquello que Ratzeburg tenía hecho: una lista 

completa de los insectos importantes en silvicultura y la 

recopilación de los datos sobre su morfología, taxonomía, 

bionomía y sobre sus efectos Gtiles o perjudiciales. 

1 .4 PER I ODO ECOLOGICO O DE INVESTIGACION DE CAUSALIDAD 

A comienzos del sip,lo XX el énfasis de la investigación 

pasó de ser la reunión de simples datos a la investiga~ 

c i ón de las correlaciones y las causas. Los entomólogos 

intentaron descubrir como el insecto era afectado por el 

ambiente, en que forma las poblaciones de insectos aumen

taban hasta alcanzar la proporción de brote y como ocu-
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rría la interacción de diferentes poblaciones, pasando a

sí la autoecología y la sinecología a ser el interes pri

mario de los investigadores. 

El desarrollo de la Entomología Forestal en Europa abarca, 

por 10 tanto, mas de dos siglos. En los demás continen-

tes el estudio de insectos de los bosques, siguiendo el 

surgimiento de la silvicultura, comenzó considerablemente 

más tarde. No ohstante, las principales características 

del desarrollo de la Entomología Forestal fueron semejan-

tes a las de Europa: la demanda de conocimiento en esta 

area fue provocada por la ocurrencia de brotes ocasiona

les de insectos dafiinos; se empezó con los in~entarios de 

insectos asociados a los bosques y el estudio posterior de 

las especies y su implicación económica, posteriormente 

se estudiaron los aspectos ecológicos, con la finalidad 

de prever futuros daños a tiempo de prevenirlos de manera 

más efectiva. 

En Brasil, con raras excepciones, las observaciones sobre 

insectos de importancia forestal fueron publicadas en tra-

bajos de entomología agrícola. Los principales investiga-

dores en esta fase inicial fueron: H. vonlhering (1909), 

G. Bondar (1915, 1921, 1937), E. Navarro de Andrade & O. 

Vecchi (1916), E. Navarro de Andrade (1927, 1928), L. 
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Travassos (1932), O. Mo n te (1934), A. M. da Costa Lima 

(1935, 1936), A. G. 

G. Almeida (1941), 

A. 

A. 

Silva (lQ36), A. G. A. 

Briquelot (1956) y z. 

Silva & D. 

Haranltao 

(1962). 

2. INVESTIGACION FORESTAL EN BRASIL 

2.1 FASE ANTIGUA 

En el año 1500 es descubierto Brasil por los Portugueses. 

Por la misma época se inició la extracción de Caesalpinia 

ech i nata, cuya madera producía un colorante rojo. Debido 

al color rojo del leño, su mad'era fue llamada "brasa" o 

" pau-brasil" (palo-brasil). Los ne~ociantes de esta ma-

dera eran llamados "brasileros" y dada la importancia 

del "pau-brasil", esa denominacion se extendio a todos 

los habitantes de la nueva tierra. En 1540 el nombre ori-

ginal de "Terra de Santa Cruz" fue cambiado por "Terra 

do Pau-B r asil", despues "Terra do Brasil" y posterior-

mente simplificado a Brasil. 

e x portación del colorante. 

2.2 FASE CONTEMPORANEA 

2.2.1 Bosques Naturales 

En 1375 se hizo la Gltima 
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El Amazonas: 

cal humedo. 

250 millones de hect~reas de bosque tropi-

La Costa Este: Estados de Bahía, Espíritu Santo, Minas 

Gerais y Rio de Janeiro. 

húmedo degradado. 

Es una faja de bosque tropical 

La Llanura: que comprende el "cerrado", 70-80 millones 

de hect~reas en la region central y el "sertao" o re-

gion Nordeste que es una re g ión seca de pocos recursos. 

Región de la Araucaria: Estados de Parana, Santa Catari

na y Rio Grande do Sul, comprende 5 a 6 millones de hec-

t~reas. Esta región es considerada el punto inicLal de 

la industria maderera. Adem~s de la Araucaria angustifo-

lia (pino del Paran~), estos bosques tienen muchas made

ras duras valiosas tales como Cedrela, Tabebuia, Cadia y 

Phoebe. 

2.2. 2 Bosques plantados 

Re~i1S.o .de la ATau.c.aria: En es ta zona se ha plantado el pi

no ~erLcaAO (Pinos elliottii Engelm y P. taeda L.) y 

vaTiAs especies de Eucalyptus. 
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Región Amazónica y Central: Donde se ha plantado pino 

tropical (Pinus caribaea Morelet y P. oocarpa Schiede) y 

varias especies de Eucalyptus. 

2.3 INVESTIGACIO N FORESTAL 

La investigación forestal en Brasil comenzó en 1904 en Sao 

Paulo con la introducción de 95 especies de Eucalyptus de 

Australia, por Edmundo Navarro de Andrade quien realizó 

estudios sobre el cultivo y la selección de especies con 

el fín de obtener árboles que produjeran una mayor renta

bilidad por unidad de área en la producción de madera para 

combustible, durmientes (polines), postes y estacones. 

Adem5s de ~sto. hizo observaciones sobre la biología y da

ños de algunos insectos asociados con los bosques de Euca

lyptus. 

En 1941 Aristóteles G. d'Araujo e Silva y G. de Almeida 

publicaron el primer traba j o detallado sobre brocas de la 

madera: "Entomolop,ía Forestal, Contribución al estudio de 

las coleobrocas". 

En 1967 fue creado el Instituto Brasilero de Desarrollo 

Forestal (IBDF), para controlar la ley de incentivo fiscal 

( Ley 5106), la cual establecía que 50 % del impuesto a la 
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renta de personas naturales o compañías podía invertirse 

en programas de reforestación. 

En 1968 se creó el Instituto de Investi g ación y Estudios 

Forestales (IPEF), como una dependencia del Departamento 

de Silvicultura de la Escuela Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz", en Piracicaba (Sao Paulo), con el apo

yo financiero de empresas productoras de madera, papel y 

celulosa. Los objetivos de IPEF son: 

Estudios para el establecimiento de bosques económica

mente productivos. 

Hejoramiento en la utilización de recursos forestales 

disponibles. 

Producción de semillas genéticamente mejoradas. 

Estudios de plagas y enfermedades y de la utilización 

del control biológico. 

El Instituto Forestal (IF), localizado en el "Parque de 

Cantare ira" en Sao Paulo, se fundó en 1970, subordinado 

a la Coordenadoría de investigación en Recursos Naturales 

de la Secretaría de Agric u ltura del Estado de Sao Paulo. 
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En este instituto, los investigadores del area de Entomo

logía han desarrollado trabajos sobre larvas defoliadoras 

y coleobrocas de especies forestales. 

3. ORDENES Y FAMILIAS MAS COMU NES EN BOSqUES 

ARTIFICIALES EN BRASIL 

3.1 ORDEN COLEOPTERA 

Familias: Anoiidae, Buprestidae, Bostrychidae, Ceramby-

cidae, Chrysomelidae, Cleridae, Curculionidae, Elateri~ae, 

Lyctidae, Platypodidae, Scarabaeidae, Scolytidae. 

3.2 ORDEN LEPIDOPTERA 

Familias: Apatelodidae, Arctiidae, Attacidae, Dioptidae, 

Erycinidae, Eucleidae, Geometridae, Hesperidae, Lasiocam

pidae, Lymantriidae, Megalopygidae, Mimallonidae, Notodon

tidae, Pyralidae, Psychidae, Stenomatidae, Tortricidae. 

3.3 ORDEN HYMENOPTERA 

Familias: Apidae, Formicidae, Xylocopidae. 

3. 4 ORD E ~ ISOPTERA 
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Familias: Rhinotermitidae, Termitidae. 

3.5 ORDE~ ORTHOPTERA 

Familias: 

niidae. 

Acrididae, Gryllidae, Gryllotalpidae, Tettigo-

4. PRINCIPALES BROTE~ OCURRIDOS EN BOSQUES 

ARTIFICIALES EN BRASIL 

4.1 ESTADO DE BABIA 

Thyrinteina spp. (Lep., Geometridae) 

4.2 ESTADO DE ESPIRITO SANTO 

Olceclostera nina, Apatelodes sericea 

dae) en Eucalyptus spp. 

en Eucalyptus spp. 

(Lep., Eupteroti-

Spodopteia frugiperda 

urophylla. 

(Lep., Noctuidae) en Eucalyptus 

Thyrinteina spp., r,lena sp. 

lyptus spp. 

(Lep., c,eometridae) en Euca-
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4.3 ESTADO DE MATO CROSSO DO SUL 

Eupseudosoma spp. 	(Lep., Arctiidae) en Eucalyptus gran- 

dis. 

Cephalocoema corelli 	(Orthop., Acrididae) en Eucalyptus 

sal i na. 

4.4 ESTADO DE MINAS GERAIS 

iteilipus cataraphus (Col., Curculionidae) en Cunningha-

inia lanceolata. 

Myonia pyraloides, Phaeoclena gyon gyon (Lep., Dioptidae) 

en E. gndis. 

Euselasia spp. 	(Lep., Frycinidae) en Eucalyptus spp. 

Sabulodes caberata caberata, Aeschropteryx incaudata, 

Thyrinteina arnobia (Lep., Ceometridae) en Eucalyptus 

spp. 

Sarsina violascens (Lep., Lymantrjjdae) en Eucalyptus 

S P P. 
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4.5 ESTADO DE PARANA 

Dirphia araucaria (Let., Attacidae) en Araucaria angus-

tifolia. 

Platypus sp. 	(Col. , Platypodidae) 	en Eucalyptus sp. 

Xyleborus fuscatus (Col., Scolytidae) en Pinus elliottii 

Aethalion ret iculatuin (ibm. , Aethalionidae) 	en Jacaran- 

da mimosifolia. 

4.6 ESTADO DE SAO PAULO 

Clena sp. 	Lep., Ceometridae) en Pinus patula. 

Thyrinteina arnobia, Oxydia perfusa, 0. hispata, Fulgoro-

des sp., Aeschropteryx incaudata (Lep., Ceometridae) en 

Eucalyptus spp. 

Dirphia rosacordis, D. multicolor, D. agis regia, Lonomia 

spp. 	(Lep. , Attacidae) en Eucalyptus spp. 

ilypsipyla grandella (Pyralidae) en Cedrela spp. 
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Nystalea nyseus, Psorocampa denticulata (Lep. ', Notodonti-

dae) en Eucalyptus spp. 

Xylopertha picea (Col., Bostrychidae) en Eucalyptus sp. 

Hicrapate brasiliensis 

bium parahyba. 

(Col., Bostrychidae) en Schizolo-

Xylehorus affinis, x. ferrugineus 

Pinus kesva. 

(Col., Scolytidae) en 

Timocratica albella (Lep., Stenomatidae) 

spp. 

Scolytus submarPoinatus 

scleroxvlon. 

Stephanoderes obscurus 

s p. 

(Col., Scolytidae) 

(Col., Scolytidae) 

en Eucalyptus 

en Machaerium 

en Eucalyptus 

Atta laevigata (Hym., Formicidae) en Eucalyptus grandis. 

Xy leborus spinulosus (Col., Scolytidae) en Pinus patula. 

Xyleborus retusus (Col., Scolytidae) en Persea americana. 
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Phaops sp. (Col., Curculionidae) en Eucalyptus saligna. 

5. EL CASO PARTICULAR DE Eucalyptus spp. EN BRASIL 

En la época del descubrimiento, el 83 % del territorio Bra-

~ilero estaba cubierto por bosques natural, pero a comien-

zos del siglo XX el área forestal se había reducido a 38% 

debido a la tala con fines de anrovechamie n to al principio 

y para la expansión de la frontera a g rícola posteriormente. 

Esta explotación indiscriminada provocó una escaséz de ma-

deras de ley y pino del Parana, especialmente en la ~egión 

Centro-Sur del país, forzando al gobierno a adoptar la po-

lítica de incentivos fiscales a la reforestación a través 

de la ley 5106 de septiembre 2 de 1960 y del decreto ley 

1134 de noviembre 16 de 1970. Como consecuencia de estos 

incentivos, el sector forestal que hasta 1966 había plan-
~ . 

tado cerca de 600.000 has, creció aceleradamente y alcan-

zó 2.352.000 has en 1975 y la plantación continuó a una 

tasa de 250.000 has por año. Las especies usadas fueron, 

principalmente, coníferas y exóticas de hoja ancha. 

Entre las coníferas, las especies mis utilizadas fueron 

los pinos americanos (~. taeda y ~. elliottii) en el 

Sur del país y los pinos tropicales y subtropicales (~ • . 

oocarpa, ~. kesya Royle ex Gord., ~. caribaea y sus varie-
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dades caribaea, bahamensis y hondurensis) en las regiones 

Amazónica, Central y Sureste. Las especies de hoja ancha 

utilizadas en las regionaes Amazónica, Central Sur y Sur

este fueron casi todas del genero Eucalyptus, destandose 

las especies !!.. citriodora Hooke, E. saligna sm., ~. ~

dis lIill ex Maiden, E. tereticornis sm., E. urophylla S. 

T. Bljke y E. viminalis Labill. 

El género Eucalyptus comprende 644 especies, con un gran 

número de variedades e híbridos; fue introducido al Brasil 

en fecha no conocida exactamente, entre 1855 y 1870 prove-

niente de Australia. Según Navarro de Andrade (1961), 

con excepción de cinco especies de Nueva Guinea y Timor y 

una de las islas Molucas, todas las especies de Euca1yptus 

son originarias de Australia y Tasmania y a partir 

de allí se expandieron por casi todo el continente ame-

ricano. 

La investigación forestal comenzó en Sao Paulo, en 1904, 

con la introducción de 95 especies de Euca1 y ptus proceden

tes de Australia, por E. Navarro de Andrade que hizo e l 

cultivo y la selección para obtener arboles que garantiza

ran una mayor rentabi.1idad en madera para combustible de 

locomotoras a vapor, polines, postes y estacones. Con el 

pasar del tiempo las plantaciones cubrieron extensas a-
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reas con una sola especie. Este monocultivo es una condi

ci6n anormal en el tr6pico, donde los bosques naturales 

representan una enorme diversidad de especies en pequefias 

poblaciones de cada una. En tales condiciones de homoge-

neidad el equilibrio bio16gico es precario. Otro punto 

importante es el hecho de que Eucalyptus es una Myrtaceae, 

familia que tiene innumerables representantes en los tr6-

picos, especialmente en Brasil, por lo tanto, la adapta

. ci6n al Eucalyptus del complejo insectil asociado alas 

mirtaceas nativas debe suponerse mas rápida. Basta recor-

dar que en 1909, Navarro de Andrade ya registaba insectos 

nativos dafiinos a los Eucalyptus . 

. Actualmente, la entomofauna de Eucalyptus, en Brasil, es

tá compuesta por ocho 6rdenes de insectos, comprendiendo 

60 familias y 216 especies distribuidas así: Lepidóptera 

107, Coleóptera 73, Hymenóptera 19, Orthoptera 10,Homóp-

tera 3, Díptera 2, Heminóptera 1 y Phasmatodea l. En re-

laci6n con la planta hospedera las especies mas frecuente-

mente atacadas son en su orden: 

f.. alba y E. citriodora. 

E. saligna, ~. grandis, 

6. METODOS DE CONTROL EN BOSQUES ARTIFICIALES 

En el manejo de plagas forestales es común dividir el pro-
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grama en plagas de vivero y productos forestales y plagas 

de campo. En el primer caso se usan productos químicos en . 

tratamientos preventivos y curativos para mantener los vi-

veros libres de plagas. Con relación a los productos fo-

restales el tratamiento preventivo se hace con base en 

preservativos de la madera, mientras que los insecticidas 

son utilizados como medida curativa en el tratamiento de 

piezas de madera atacadas ~or termitas o por Coleópteros. 

En el caso de las pla gas de campo el enfoque esta diri g ido 

¡lacia una posici6n mas cautelosa con relación al uso de 

productos químicos. La experiencia de estos Gltimos a~os 

ha demostrado que el control químico, además de ser onero

so ya que la mayoría de las veces es necesario hacer apli

caciones aÉreas, puede traer consecuencias imprevisibles a 

un ecosistema de equilibrio tan inestable como es el de u

na plantación de eucalipto, por ejemplo, donde los pájaros, 

que han probado ser agentes efectivos del control biológi~ 

ca en bosques, son raros, ya sea por la dificultad de ni

difi~ati6n debida a la disposición de las ramas, o por los 

olores de al g unas especies de Eucalyptus que son repelen

tes para estas aves. 

El buen sentido indica al control biológico como opci6n 

natural, no sólo por tratarse de un cultivo perenne, como 
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por los numerosos casos de ~xito logrado con el uso de in-

sectos entomofagos o de agentes entomopatogenos. En "los 

pocos casos de ataques de insectos forestales en que se 

optó por el uso de productos químicos, los resultados fue

ron desastrosos, tanto desde el punto de vista económico, 

c~mo desde el ecológico. Esto fortalece la posición de 

los entomologos forestales que defendemos el uso del con

trol bioló ~ ico en el Brasil. 

7. SI TUACION ACTUAL 

Se estan realizando investigaciones sobre los insectos a

sociados a los bosques artificiales, estudiándose las in

teracciones entre las especies de insectos de mayor i "mpor

tancia económica, la cuantificación de los dafios causados 

por determinados insectos, el grado de susceptibilidad o 

resistencia de alp.unas especies forestales y los enemigos 

naturales asociados a tales insectos. Se estan llevando 

~ cabo dos g randes proyectos por entomólogos forestales 

de Universidades e Institutos de Investi~ación brasileros, 

bajo el patrocinio del Instituto Brasilefio de Desarrollo 

" Fores tal (IBDF), del Fondo de Incentivo para la investi-

g ación T~cnico-Científica (FIPEC) y el Instituto de In-

vestigaciones y Estudios Forestales (IPE F) : Ro rmigas 

cortadoras de los g~neros Atta y Acromyrmex y Larvas De-
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foliadoras en plantaciones forestales. 

Se estan desarrollando otros programas referentes al estu

dio de parásitos de huevos de Lepidópteros defoliadores de 

Eucalyptus spp., por los investigadores de la Universidad 

de Sao Paulo y estudios sobre fermonas y evaluación de da

ños; llevados a cabo por los investigadores de la Univer

sidad Federal de Vicosa y de la Universidad de Sao Paulo. 

En el esquema general de los problemas forestales en Bra

sil, la situación actual e$ la siguiente: 

Los mayores daños son causados por insectos defo1iado

res de los siguientes órdenes en orden descendiente de 

importancia: Hymenóptera (hormigas), Lepidóptera 

(larvas) y Coleóptera (cucarrones defo1iadores). 

Loa perforadores de la madera (Lepidóptera y Co1e6p

tera) han ocurrido en brotes esporádicos. 

En relación con el control de plagas forestales, el 

contiol biológico ha mostrado ser el mas adecuado y e

ficiente. 
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El gran problema de la Entomolo~ía Forestal en el futu

ro, en Brasil, podra ser causado por los Coleópteros de 

la corteza (Scolytidae). 

8. CONCLUSION 

El manejo de plagas forestales es de gran importancia pa-

ra que Brasil alcance la posicion que Glesinger (1974) , 

de la División de Asuntos Forestales de la FAO precomizó: 

"Estoy convencido de que, a fín del siglo, el Brasil po

dra ser uno de los principales productores y exportadores 

m~ndiales de papel, chapas (de fibra, de partículas y 

compensados) y madera aserrada, y que los desarrollos pa-

ralelos de otros países no industrializados, localizados 

e·n los trópicos se desplazaran hacia el Sur, centro mun

dial de la producción y la industria forestal". 
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EL USO DE ENTOMOPATOGENOS EN PRO~RAHAS DE 

CONTROL INTEGRADO 

Richard A. Hall 

Glasshouse Crops Research Institute. \'¡orthing Road, 

Littlehampton, West Sussex, UK, BN16 3PU. England. 

IlITRODUCCION 

Es mi deseo expresar la satisfacción de tener el honor de 

diri~irme a los asistentes al X Congreso de SOCOLEN, como 

también agradecer a la Sociedad y al Concejo Británico por 

b r indarme esta oportunidad. 

Los insectos, como los humanos, otros animales y plantas, 

pa~ecen enfermedades producidas por bacterias, virus, 

hongos, nematodos y protozoarios. Los países de América 

Central y del Sur y los del area del Caribe presentan ~a 

mayoría de los problemas de plagas que se encuentran en el 

resto del mundo, razón por la cual podrían derivar benefi

cios de las técnicas de control con microorganismos que 

han sido empleadas con éxito en otros lugares. En la úl-

tima década se han registrado para la venta muchos produc

tos elaborados a base de patógenos, como también se han u

ti l izado otros tantos en forma restringida sin animo co~ 
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me r 'c ial. Estos productos contienen los estados reproduc-

tivos o de multiplicación de los patógenos tales como: 

esp~cies de bacterias, hon g os y protozoarios; algunos pro

ductos contienen adición de toxinas, virus con cuerpos de 

inclusión, adultos enfermos, o estados infectivos y móvi

lei de nemitodos. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS PATOGENOS 

BACTERIAS 

Incluyendo el insecticida microbial mis conocido, Bacillus 

thuringiensis, la mayoría de las bacterias se pueden cul-

tivar ficilmente. Ademis de este producto, se han produ-

cido otros tres a base de bacterias: kurstaki (serotipo 

3a3b) para el control de Lepidópteros; israelensis (se -

rotipo - 14) para control de Dípteros (zancudos, moscas 

negras) y galleriae (serotipo 5) especialmente efectivo 

contra , la polilla de la cera, Galleria mellonella. Esta 

bacteria tiene forma de bastones y posee una espora y un 

cristal en su interior, formados en la etapa final del 

crecimiento vegetativo de las colonias en medio de culti

vo. El cristal es un veneno estomacal altamente tóxico 

para larvas de Lepidópteros y para algunos Dípteros; no a

fecta los estados adultos ya que éstos se alimentan del 
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nfictar de las flores. Los cristales se disuelven en el 

med io alcalino del intestino de las larvas produciendo su 

p a ralisis y muerte. La espora tambifin tiene una parte im-

port a nte en la patop,enicidad, pero no ha sido posible de

fini r en forma clara la participación correspondiente de 

es tos dos componentes, en la actividad insecticida de la 

b acteri a. Bacillus s p haericus es una bacteria similar pe-

ro ~ l facto r t6xico no esta dentro del cristal sino en las 

p ar~d es d e l a espora como tambi&n en el bast6n vegetativo. 

Est a bact e r i a mata principalmente Dípteros incluyendo los 

zancudos. R. popilliae no contiene toxima pero actúa me-

di a nte la infecci6n que produce en los insectos. Esta es-

pecie no se puede cultivar facilmente y es específica para 

Cole6pteros de la familia Scarabaeidae. 

VI RUS 

Ex i sten seis g rupos de virus que tienen sub-grupos con ac-

t i vidad patogénica contra insectos. Los mas importantes 

pe rtenecen a los Baculovirides y Rheoviridae. Los Baculo-

viri d ae contiene tres sub-grupos de importancia: 

(i ) Virus de la poliedrosis nuclear (NPV) • Las partí-

c u las d e este virus se encuentran dentro de una ma

triz a base de proteína conocida como cuerpo de {n-
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clusión o poliedro. 

(ii) Virus de la granulosis (GV). Las partículas vira-

les están en forma individual, dentro de una matriz 

de proteína conocida como una cápsula. 

(iii) ' Virus tipo Oryctes. 

Los Baculoviridae han sido el grupo mejor estudiado porque 

es el ~ Gnico que no presenta afinidad estructural y bioquí

mica con los virus de vertebrados y plantas, además de ser 

el qu~ más epizootias produce en la naturaleza. Todos es-

tos virus se reproducen en insectos vivos. Las larvas a-

tacadas por virus de la poliedrosis nuclear (NPV) y vi-

rosis ~ranular (GV) tienen una apariencia frágil, fláci-

da y se suspenden en forma invertida. 

PROTOZOARIOS 

La maior parte de los protozoarios que se conocen con ac

tividad patogénica contra los insectos pertenecen al orden 

Hicro~poridia los cuales ivaden y destruyen las células de 

sus hu~spedes produciendo infecciones crónicas; se pueden 

cultivar únicamente en insectos. 
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HONGOS 

Existen muchas especies de hongos patógenos de insectos, 

entre los cuales los mas conocidos son los Deuteromycetos. 

La mayoría se cultivan fácilmente, razón por la cual el 

éxito en este tipo de estudios se debe virtualmente a este 

orden. El orden Entomophthorales contiene muchas especies 

~ero en general difíciles de cultivar y manejar. El géne

ro Coelomomyces, parasita zancudos y constituye un grupo 

d.e patógenos obligados. 

Los hongos son los únicos entre los microorganismos pató

r,enos de insectos capaces de atacar mediante secresiones 

enzimaticas que actúan formando a manera de un hueco de 

penetración a través de la cutícula. Los demas patógenos, 

bacterias, virus, etc., deben ser ingeridos. De esta ma-

nera, solamente los hongos estan en capacidad de infectar 

insectos chupadores que extraen jugos estériles del floema 

de las plantas. Este modo de producir la infección de-

muestra su dependencia de las condiciones ambientales ade

cuadas en especial de una humedad favorable. 

~EHATODOS 

Existen pocos grupos de nematodos que se pueden cultivar y 
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utilizar en el control de insectos. Los mas promisorios 

pertenecen al género Heterorhabditis y Steinernema. 

PRODUCCION DE PATOGENOS 

En cuan~o a la produciiSn de pat6genos, el método mas fa-

ci1 y ~conómico es la fermentación completamente liquida, 

la fermentación semi-sólida no es muy aconsejable. Las 

fermentaciones liquidas son adecuadas para bacterias y a1-

gunos hongos. Las semi-sólidas se usan en forma satisfac-

toria para producir algunos hongos y nematodos. Muchos 

patógenos incluyendo todos los virus y protozoarios ento

mopatógenos y algunos nematodos se pueden reproducir en 

céiulas de insectos vivos. El cult i vo de patógenos en in-

sectosvivos es un método costoso y dispendioso, el cual 

exige el mantenimiento de crias masivas de insectos hués

pedes en buenas condiciones de salud. Los gastos que es

te mét?do demanda se justifican si las dosis y el número 

de aplicaciones necesarias para ejercer un control efecti- · 

vo son bajas; en este caso los patógenos deben ser alta

mente ·viru1entos y capaces de distribuirse efectivamente 

en el campo. 
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EFECTO DE LOS PARAMETROS AMBIENTALES y EL INSECTO SORRE 

LOS PATOGENOS 

Cualquiera q~e sea el pat5geno, es de gran importancia ~é

. ner un conocimiento claro tanto de su biología como de la 

deL insecto huesped, con el fín de aumentar las posibili-

dades del exito en el control. En esta forma, en ua futu-

ro ~e pueden evitar fallas y desperdicio de esfuerzos. 

Los > hábitos alimenticios de un insecto podrán determinar 

. cas:i siempre, cuál patógeno tiene las mejores posibilida

des de ser efectivo. Los insectos que se alimentan en si

tuaciones expuestas, por ejemplo las larvas de Lepidópte

ros que se nutren del follaje, podrán controlarse con ~

plicaciones de virus o de !. thuringiensis, ya que estos 

or~~nismos permiten una aplicación dirigida al area de 

t ra:tamiento. 

Poi otra parte, los nematodos (que son igualmente de fá-

cil aplicación) no resisten comparativamente el ambiente 

sec'o del follaje y en general, no se pueden usar para in.-

sectos masticadores. Los nemátodos se han utilizado c~n 

al~Gn ~xito contra insectos taladradores y plagas del sue

lo debido a que estos habitats son por lo general más hG

medos; estos patógenos móviles pueden buscar sus víctimas 

en : condiciones favorables. Otros patógenos como bacterias 
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y virus no son efectivos contra taladradores, pués el pa

tógeno deberá ser aplicado en el área alimenticia en can

tidades suficientes para que la larva pueda ingerir una 

dosis letal. Los insectos perforadores se alimentan sola

mente por un tiempo limitado sobre la superficie de la 

planta, de s~rte que es prácticamente imposible para ellos 

la ingestión de la dosis letal del inóculo. Así el B. 

thuringiensis no se puede usar para controlar los barrena~ 

dores del manzano Cydia pomone11a pero pueden usarse para 

control de taladradores en el nogal, donde se alimentan de 

las . hojas por un tiempo considerable, antes de empezar a 

barrenar. 

Cuál es el efecto de la edad de las larvas sobre la sus-

ceptibi1idad al patógeno? La susceptibilidad de las 1ar-

vas al B. thurinp¡iensis y a muchos virus decrece en forma 

marc~da en larvas viejas. Así, tanto la bacteria como los 

virus se deben aplicar contra los primeros instares ojalá 

en larvas reci¡n nacidas. En algunas especies, la baja 

susceptibilidad en L4 se puede compensar por la ingestión 

de mayor volumen de alimento de estas larvas; en otras pa

labras pueden ingerir una dosis infectiva en un tiempo m¡s 

o menos igual al de larvas reci¡n nacidas. En otras espe-

cie~ estas larvas viejas puede ser desproporcionadamente 

más resistentes. 
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La temperatura, la humedad y su interacción actúan direc

tamente sobre los hongos; éstos necesitan una alta humedad 

para realizar la mayor parte de su ciclo de vida. Con 

frecuencia la humedad es lo s~ficientemente alta sólo ~n 

las horas de la noche, tiempo durante el cual la tempera

tura debe ser también favorable. 

APLICACION DE LOS PATOGENOS 

Los productos microbianos por lo general se aplican como 

aspersiones de alto volumen. B. thuringiensis se puede a-

plicar en nebulizaciones térmicas pero ésto es una excep

ción debido a que las esporas y cristales de esta bacteria 

pueden tolerar por poco tiempo la exposición al escape de 

gases calientes, en contraposición con otros organismos 

como los virus, hongos y nematodos que no pueden sopor~ar

los. La cobertura en el envés del follaje mediante el uso 

de nebulizadores (térmicos) es pobre, pero puede ser de 

i mportancia en casos en que se trata de controlar insectos 

que s e alimentan únicamente de esta parte de las hojas y 

necesitan ingerir el alimento para que sea efectivo, por 

ejemplo, ciertas larvas de Lepidópteros. 

Los virus se pueden aplicar mediante el uso de aplicadores 

electrostáticos lo cual puede ser particularmente útil en 
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zonas aridas, ya que el método requiere un volumen muy pe

queño de material dispersante. 

La hora mas apropiada para aplicar cualquier producto de 

origen microbial es al finalizar el día a no ser que el 

comportamiento alimentario del insecto sea tan especiali-

zado que requiera un horario diferente. Esto se debe a 

que los rayos ultravioleta son perjudiciales para los mi-

croorranismos. Los virus, particularmente purificados o 

las preparaciones de virus libres en detritos de insectos, 

tienen una vida mu y corta y su sensibilidad a los rayos 

ultravioleta es el mas serio limitante para el uso de es-

tos or ra nisroos, a g ran escala. Otra razón por la cual los 

hongos se d eben aplicar al atardecer es el hecho de que 

las esporas de ¡stas requieren una humedad alta para su 

rer~inación, condición que se presenta en las horas de la 

noche. Generalmente los hongos pasan por una fase de 

quietud entre la iniciación de la ~erminación de las espo

ras y la producción de los primeros tubos germinales; se 

reconienda un remoio previo de las esporas, durante dos o 

tres horas, antes de su aplicación, con 10 cual se inte

rrumpe la fase de quietud. 
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USO RACIO~ AL DE LOS PATOGENOS 

Esencialmente existen dos maneras de usar los pató g enos: 

Introducirlos a areas donde estan ausentes o su presencia 

es muy ba j a, con el fín de lograr su diseminación y con-

trol de la plaga durante un largo tiempo. Ejemplos de es-

ta técnica la constitu y e el uso del Bacillus popilliae 

contra el cucarrón japonés en los Estados Unidos; el virus 

de la poliedrosis nuclear NPV contra el Rhimpcerps Bettle 

en el Pacífico; el NPV contra el sawf1y, Gilpiniahercy

niae en el Canada; el nematodo Deladenus siricidicola con-

tra especies de Sirex (avista de la madera) y el hongo 

Zoopthora radicans para el control del afido Therivaphis 

trifolii en Australia. Obviamente estos patógenos deben 

tener la capacidad de diseminarse en la población plaga; 

de otra manera no podría esperarse un control efectivo por 

mucho tiempo. En las areas donde el patógeno no se encuen-

tra en el ambiente, puede ser necesaria una sola introduc

ci ón siempre y cuando la población plaga se mantenga por 

deb a jo del umbral económico, como es el caso de ~. hercy

niae y el virus de la poliedrosis nuclear NPV; la plaga 

s e introdujo accidentalmente de Europa al Canada y sólo 

más tarde, fue necesario introducir el virus de la polie-

d r o sis nucle a r, de la misma procedencia. Algunas veces el 
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grado de dispersión es tal que la población plaga no se 

mantiene en forma permanente por deba j o del umbral econó-

mico, hacifindose neces a r i as de vez en cuando, aplicaciones 

repetidas o "dosis ". 11 maXlmas para aumentar la epizootia 

y el control a corto plazo; por ejemplo el virus de la po-

liedro s i s nucl e ar ~PV contra ~eodiprion sertifer en bos-

queso 

Estos e;emplos son si gnificativos solamente en ecosistemas 

estables como los bosques o praderas, a menos que el pató-

g eno tenga un potencial de diseminación extremadamente ra-

pido, semejante o superior a la rata de reproducción exce-

sivamente alta de la plaga, tal como es el caso de Zooph-

thora radicans en el control de ¡fidos. En cu·ltivos de 

período vegetativo corto, la aplicación de pató genos debe 

hacerse como si se tratara de un insecticida, debido a que 

el tiempo no es suficiente para medir la diseminación del 

patógeno en la población de una pla g a en base a una sola 

aplicación o en pocos sitios de introducción. En efecto, 

mirando el asunto desde otro punto de vista muchos pató g e-

nos se deben usar en forma exagerada cuando no poseen ca-

pacidad de diseminación o de persistencia. Bacillus 

thurin~iensis, por ejemplo, no tiene alto potencial epi-

zoótico a moderadas o ba j as densidades de plagas (al con-

trario de muchos microorganismos), por lo tanto un pató g e-
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no se debe aplicar como un insecticida a intervalos ade-

cuados. B. thuringiensis permanece muy poco en el suelo, 

en habitats acuaticos se remueve rápidamente de las zonas 

de alimentación de las larvas por efecto de la sedimenta-

cian, alimentacian y adhesian a las superficies; todo es-

to contribuye a la poca dispersian del patógeno. Las es-

poras del B. thuringiensis, perduran bien en ambientes se-

cos y la bacteria es capaz de producir epizootias, por e-

jemplo, e n plagas de granos almacenados. La persistencia 

de muchos virus altamente patagenos por lo general es po-

bre y la diseminacian de la enfermedad tiende a ocurrir 

solamente cuando la densidad de la plaga es relativamente 

a l t a. Asr, B. thuringiensis y ciertos virus son efectivos 

solamente cuando se ha logrado una cobertura eficiente del 

fo l laje, d espues de aplicado el producto, por ejemplo, el 

tratamiento se puede hacer directamente al área de alimen-

tación de la s larvas. El follaje muy denso no favorece u-

na buena aplicación. El B. thuringiensis varo israelensis 

es efectivo contra zancudos aplicado en grandes masas de 

a g ua, charcas y acequias en donde se facilita su disper-

sión, pero no se debe usar contra especies de zancudos ta-

les como Aedes polynesiensis, el cual habita en los aguje-

ros de los cangrejos; debido a que la bacteria no se puede 

aplicar a l o largo de una superficie tan tortuosa para al-
. 

can z ar las zonas donde se concentran las larvas del insec-
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too Por lo tanto usando como ejemplo el ~. thurinp,iensis 

se evidencia claramente los beneficios sustanciales que se 

derivan cuando se tiene un conocimiento previo del patóge

no y sus huéspedes. 

PATOGENOS y ENE MIGOS NATU RALES: SI NERCIS MO DE PATOCE NOS y 

PLAGUICIDAS 

Los planificadores de programas de represión de plagas a 

base de productos microbiales enfatizan en la especifici

dad de los pat6genos como una ventaja de este tipo de con

trol, lo cual implica que carece de un efecto directo so

bre los parásitos y predatores; ésto contribuye a lograr 

la supresión de las poblaciones de plagas en forma estable 

y por mucho tiempo. Se ha dicho igualmente que muchos de 

estos programas y estrategias de control no explotan la 

especificidad de los pat6genos en forma adecuada. Además, 

se debe tener muy en cuenta los umbrales de da50 econ6mico 

~stablecidos para la plaga en relaci6n con el tiempo de a

plicaci6n, ya que estos umbrales tienden a ser mas bajos 

para productos de origen bioló g ico que para las de origen 

químico lo cual no quiere decir que todos los pat6genos 

requieran de un período mas largo para actuar. 

El control integrado usando pat6 g enos actúa mejor en aque-
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llos sistemas que son bien conocidos; aplicaciones plani

ficadas proporcionan al patógeno la oportunidad de actuar 

aumentando la acci5n de artrópodos ben~ficos. El uso ina-

decuado de pat5genos pueden reducir el efecto benéfico de 

los artrópodos por una de las formas siRuientes: 

( i) 

( ii) 

Acción directa: este caso raramente se presenta. 

Ejemplo: algunos protozoarios de insectos plagas 

pueden disminuir la poblaci5n de parásitos causando 

infección en éstos; tal es el caso del Nosema EL

raustae, un patógeno del barrenador Europeo del maíz 

Ostrinia nubilalis, el cual ataca parásitos de este 

barrenador. 

Acci5n indirecta: se presenta más a menudo, bien 

sea mediante la disminuci5n de la población huésped 

o al morir éste, antes de que el parasito pueda de

sarrollarse a partir del huevo que ha sido deposita

do dentro del huésped. 

Un ejemplo sobresaliente del conocimiento de la dinamica 

de población de la plaga y su represión natural lo consti

tuye el control del Schizura concinna, que ataca arboles 

de Liquidambar sp. y Cercis occidentalis, en California. 

Algunos investigadores han desarrollado un modelo de 10-



-51-

gística múltiple dosis-respuesta para determinar el tiempo 

óptimo y la dosis de aplicación del ~. thuringiensis, con 

el fín de favorecer la supervivencia de suficientes larvas 

de Lepidopteros y de los parasitoides; ésto evita subse

cuentes y frecuentes tratamientos con insecticida consti

tuyendo un ahorro en el presupuesto destinado al control 

de plagas. Este ejmplo demuestra que el potencial de uti-

lizacion que poseen los entomopatógenos depende realmente 

de un buen conocimiento de la ecología y la dinamica de 

poblacion de la plaga y de los factores naturales de repre-

sión. Ademas, es necesario destacar la importancia que 

tiene en el campo la compatibilidad existente entre un pa

tógeno y las condiciones ambientales, especialmente cuando 

se usan insecticidas químicos. 

Los patogenos pueden incrementar la efectividad de los in

secticidas químicos, como hemos visto con el ejemplo de 

California, y también la mortalidad de organismos benéfi-

cos tales como artrópodos parásitos. Es evidente que en 

pruebas de laboratorio bien dise~adas se pueden obtener 

indicaciones sobre la compatibilidad de los entomopatoge

nos con plaquicidas químicos pero la confiabilidad de esta 

evaluacion requiere la realizacion de trabajos en condicio-

nes de camno. Obviamente, es esencial que el patógeno no 

sea inactivado por el producto químico en tanques de mez-
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cla para aplicación o por depósitos de plaguicidas en las 

plantas. Esto es valido tambien para aditivos tales como 

pe~antes y humectantes. El incremento en la efectividad 

mediante la acción conjunta con el patógeno es interesante 

~orque se reduce la canti d ad de insecticida necesario para 

la protección del cultivo, disminu y e la contaminación pro~ 

ducida por los plaguicidas en el campo y permite un incre

mento del efecto de los parasitos y predatores sobre la 

pla~a. En terminas generales, la mayoría de los insecti-

cidas son compatibles con el ~. thuringiensis; pruebas de 

campo para controlar plagas de cultivos y forestales han 

demostrado que la cantidad de insecticida a aplicarse se 

puede reducir notablemente mediante la inclusión de ento

mopatógenos en los programas de aspersiones, sin que esto 

afecte los cultivos. 

Los virus que atacan insectos son por 10 general, bastante 

compatibles con los insecticidas químicos; algunas pruebas 

de campo han demostrado que las mezclas insecticida/virus 

dan una protección mayor y mas nrolonp,ada al cultivo que 

si se utilizara cada uno de estos elementos por separado. 

Mientras los hongos patógenos son compatibles con muchos 

insectici d as, ciertos fun g icidas, en especial los ditio

carbonatos, perju d ican el comportamiento de estos hongos 
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en el campo. Existen muchos fungicidas que son compati-

bles con hongos pero la realidad es que cada especie debe 

ser estudiada de acuerdo con sus propias características. 

La compatibilidad de protozoarios y nematodos con plagui

cidas químicos ha sido estudiada muy poco, pero parece que 

son compatibles con muchos productos químicos. Evidente-

mente., es necesaria mas investigaci6n en esta area; se de

be desarrollar una estrate g ia de aplicaci6n tendientes a 

combinar adecuadamente el uso de patógenos y plap,uicidas; 

por ejemplo, una plaga puede ser muy abundAnte para ser 

controlada por un patógeno de acci6n lenta; en este caso, 

un p1aguicida de acción rápida seguido de la aplicación 

del patógeno puede ser la combinación ideal para lograr un 

control mas prolongado. El uso de patógenos en mezcla con 

los insecticidas, ofrece muchas ventajas tanto por su si

nergismo como porque exige una cuidadosa combinación de 

las aplicaciones; es importante aprovechar uno u otro me-

todo con fines de control. Por ejemplo, es interesante 

mencionar el sinergismo del virus de la poliedrosis nu-

clear (HPV) de Mythimna unipuncta con el virus de la 

granulosis GV; el factor sinergetico en la cápsula del GV 

aumenta la capacidad infectiva del NPV, identificado como 

una enzima y un fosfolípido que activa sobre las celulas 

de las membranas del tejido del huesped. 
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Una área frecuentemente olvidada es la relacionada con la 

compatibilidad entre los entomopatógenos y las plantas 

cultivadas. Por ejemplo, se ha encontrado que los depósi

tos del virus de la po1iedrosis nuclear (NPV) del He1io

this en algodonero pierden su actividad en la noche cuando 

las hojas estan humedecidas por el rocío. El NPV del Ile-

liothis pierde menos actividad en las hojas de soya que en 

las de algodón por el hecho de que el rocío es menos alca-

l ino en algodón que en soya. Para los hongos es importan-

te el tipo de cultivo, la densidad de siembra, y otros 

factores como el tipo de irrigación; algunas plantas 

transpiran mas que otras originando un microclima muy hú-

medo. El riego por encima de los cultivos, en comparación 

con otras formas de irrieación, da mejores resultados en 

el control de insectos por hongos. La irrigación favorece 

Entomophthora contra afidos de la alfalfa en California; 

en Israel el Verticil1ium lecanii es efectivo contra esca

mas blandas de los cítricos cuando se usa irrigación por 

aspersión aérea pero no con aspersión baja o riego por go

teo. 

USO ESPECIFICOS DE LOS PATOGENOS 

BACTERIAS 

Al g unos de los usos del B. thuringiensis varo Kurtaki e 
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iaraelensis ya fueron mencionados. El mayor mercado de 

este producto es para control de plagas en el algodonero. 

El uso del 'R. thuringiensis en algodón temprano para el 

control del Heliothis ha tenido exito por las razones si-

guientes: (i) Si se tratan las primeras generaciones de 

larvas se reduce la densidad de población de la segunda y 

tercera generación. (ii) Las capsulas tempranas se con-

servan, porque normalmente son destruídas por la primera 

generación del insecto, ya que el control químico, en for-

~a deliberada, no se efectúa en esta epoca, con el fín de 

aumentar los artrópodos beneficos. (iii) Las perdidas de 

capsulas se reducen en generaciones subsecuentes. (i v) 

Se reduce el número de aplicaciones de insecticidas, lo 

cual disminuye los costos de producción, la acción del in-

secticida sobre las poblaciones de Heliothis spp. y la fi-

totoxicidad. (v) Como se mencionó anteriormente, se con-

servan los artrópodos beneficos que serían destru~dos, si 

se usaran los insecticirlas convencionales. El R. thurin-

p.íensis se puede usar nuevamente en el algodonero cuanuo 

se presenta Heliothis spp. en densiuades leves a moderadas, 

lo cual ocurre durante la estación media a tardía. Las a-

plícaciones se repiten cada cinco días, por el tiempo que 

sea necesario siempre y cuando las poblaciones de larvas y 

huevos del insecto sean bajas a moderadas. 
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El B. thuringiensis se usa también en ~ran escala para el 

control de plagas forestales como Lymantria dispar y 

Choristoneura fumiferanae. 

VIRUS 

Los virus se usan de dos maner a s: cuando se introducen en 

un irea donde se espera que el pat6geno se disperse tal 

como ya se discuti6 o cuando se usan como insecticidas, en 

cuyo caso el virus es altamente pat6geno pero su disper

sión es muy escasa, en cultivos de ciclo ve getativo corto. 

el segundo enfoque es el ~ue mis se emplea, porque la s 

practicas de cultivo y la cosecha diluyen o remueven el 

virus y no permite o en escala muy pequeña, que sobreviva 

d e un año a otro. Ademas, la mayoría de las epizootias 

naturales causadas por virus se presentan despues de que 

ha ocurrido un dafio considerable en el cultivo. 

Esta es la razón por la cual los trabajos de investi g ación 

s e han r ealizado principalmente con el uso de los virus de 

p atogen i cidad muy alta, a manera de insecticidas para con

t rolar los estados larvales mis jóvenes y susceptible s de 

la plag a . La necesidad de re gular las aplicaciones si gni-

f ica que los tratamientos con virus deben ser efectivos y 

económicos. Para ilustrar el uso de los virus como insec-
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ticidas, el virus de la poliedrosis nuclear 

Heliothis spp. constituye un buen ejemplo. 

(NPV) del 

El uso del vi-

rus se ha visto estimulado por la resistencia que ha desa-

rrollado el Heliothis spp. a los compuestos organoclorados, 

organofosforados y carbamatos, así como tambi&n por el am

plio rango de hu&spedes del insecto, entre los cuales se 

incluye el algodonero. La muerte de las larvas jóvenes 0-

curre entre los dos o tres días despu&s de ingerir el vi

rua, . mientras que para larvas mis viejas se necesitan de 

cuatro a nueve días. La mayoría de los estudios de campo 

se han realizado en el algodonero y se ha encontrado que 

dosis de 1,5 x 10 12 de poliedros por hectirea, proporcio-

nan un control tan efectivo como si se usaran insectici-

das. El costo se ha estimado en US$ 20/ha, asumiendo un 

rendimiento de 10 10 poliedros por larva o sea el equiva-

lente a 150 "equivalentes-larva" Iha. Este virus se 

registró en USA en 1975 bajo el nombre comercial "E1car". 

la inactividad de este virus por los rayos ultravioleta ha 

restringido en mucho su uso. 

El virus de la granu10sis (GV) de Cydia pomonel1a es un 

ejemplo de un patógeno de alta virulencia. Como ya se ha-

bía dicho, B. thuringiensis no puede controlar este barre

nador, pero el GV es 10 suficientemente patógeno como para 

producir su efecto aunque la larva se alimente por poco 
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tiempo en la superficie, antes de penetrar en las manzanas. 

El virus se debe aplicar en forma tal que coincida con la 

eclosión de los huevos del insecto. Como el virus es es-

pecífico, los predatores que se presentan en forma natural 

para el control de la arañita roja Panonychus ulmi, una de 

las plagas mas importantes de los frutos, no se afectan y 

en consecuencia efectúan el control natural. Con el uso 

de GV a dosis bajas, se obtiene algunos daños que inter

fieren con la buen a presentación del producto, lo cual no 

satisface las exigencias de los consumidores Europeos y 

Norteamericanos. 

Los virus se han empleado con mucho éxito en situaciones 

no exactamente comerciales. Por ejemplo, los agricultores 

de Tai1andia usan en forma regular los extractos del mace

rado de larvas muertas atacadas con virus para el control 

de Lepidópteros en hortalizas; en Brasil, se usan los vi

rus en forma similar para controlar Anticarsia semmata1is 

en Soya. Los virus se usan en gran escala en control de 

plagas forestales . 

PROTOZOARIOS 

La mayoría de las especies carecen de patogenicidad pero 

Muchas de las menos virulentas bastan cuando se acepta un 
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control a largo plazo. El uso de Nosema locustae para 

control de Ortópteros en campo abierto es el mejor y mas 

exitoso ejemplo: las esporas del protozoario se mezclan 

con carbaryl a concentraciones bajas, con lo cual se con-

sigue una reducción inmediata del número de aplicaciones 

de químicos. La mortalidad entr e crías tempranas de una 

especie de saltamontes involucra una sucesión de especies 

al proveer una fuente de infección para especies tardías. 

La dispersión de la enfermedad es probablemente horizon-

tal; los saltamontes a menudo se contaminan por canibalis-

mo. Para un control a lar g o plazo es esencial una alta 

prevalencia del patógeno. La eficacia de los protozoarios 

aumenta cuando se aplica en cebos u otros portadores espe-

ciales. 

!/ EHA TODOS 

Las especies del g~nero Heterorhabditis y Steineruema se 

pueden criar en dietas artificiales; se han usado con éxi-

to para controlar en forma económica, gor gojos y barrena-

dores en Australia, Inglaterra e Italia. Los Hermitidos 

que se pueden criar únicamente en vivo, se han utilizado 

con buenos resultados en el control de zancudos pero no 

pueden competir en costos con el serotipo 14 del B. thu-

ringiensis (variedad israelensis). 
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HO~GOS 

Un buen numero de hongos se usa en gran escala. Quizás 

Metarhizium anisopliae es el más ampliamente utilizado, en 

el Brasil, contra la salivita d e la caña de azúcar y pas

tos forrajeros; ~. anisopliae se cría masivamente en cen

tros de producci6n. El Hirsutella thompsonii, se registr6 

en 1981 bajo el nombre comercial de "Hycar" para el con

trol de ácaros Eri6fidos en los cítricos de La Florida. 

Este hongo tambi~n se ha usado con ~xito en Colombia con

tra ácaro eriofido Retracrus elaeis en la palma aceitera. 

Beauveria tenella se ha usado contra escarabajos del suelo 

en Europa y !. bassiana se empleo en el control del barre

nador Europeo del maíz (Ostrinia nubilalis), y en vastas 

extensiones en China, contra saltahojas y Lepid6pteros del 

pino. Verticillium lecanii se desarrol16 en el Instituto 

de Investigaciones en Cultivos bajo Invernadero y se re-

gistr6 para uso a escala comercial en 1981 (como dos pro-

duetos basados en dos razas diferentes del hongo) para el 

control de áfidos y escamas. Los hongos tienen la propie-

dad de diseminarse entre la poblaci6n de insectos con po

tencial reproductivo rápido y permanecen efectivamente es

tablecidos en el medio, 10 cual no se consigue con los 

tratamientos con insecticidas. El nivel de epizootias 

producido por V. lecanii es muy bajo y las aplicaciones 

'" 
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h •• tenido buenos resultados contra sus huéspedes princi-

pales, áfidos y escamas, aunque se trate de cultivos de 

ciclo vegetativo corto. Algunas veces es posible hacer 

tratamiento profiláctico, especialmente en auqellos casos 

en los cuales se puede incorporar el patógeno en un sus-

trato y existe suficientes pruebas sobre la diseminación 

posterior del patógeno. 

CONCLUSIONES 

Se está en lo cierto cuando se asegura que existen pocos 

programas bien evaluados, con el uso de patógenos, en con-

trol integrado ~e plagas y enfermedades. Los mas avanza-

doa son los usados en la industria Europea de cultivos en 

invernadero. No cabe duda que el mayor potencial de apli-

c4ción de patógenos se encuentra en cultivos del trópico, 

ya que en estos casos los ataques por insectos son mas se-

veros y los problemas de resistencia se presentan con ma-

\ 

yor; frecuencia. 

Mucha información se ha acumulado en la Gltima década, lo 

cual hace posible el uso de los patógenos con resultados 

~ •• promisorios y en algunos casos permite predecir sobre 

la plaga y sus habitats en los cuales los microorganismos 

tienen mayores posibilidades de efectuar buen control. Se 
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ha hecho mucho énfasis en los beneficios que reporta el 

conocimiento de la ecología y biología tanto de la pla g a 

como del patógeno. Virtualmente hablando, casi todo s los 

microorganismos son inofensivos a los insect o s benéficos y 

al efectuar un a n álisis so b re e l costo ini ci al mi s a lt o 

para un tr a tamiento hiológico comp a rado con u n o químic o , 

el costo final se reduce debido a que son necesarias p ocas 

aplicaciones, dada la capacidad de al g uno s patógen o s p a ra 

diseminarse en el medio. 

Cuál seri la tendencia en el futuro? Com o lo s resulta d os 

son proporcionales a los recursos de que se dis p o n e, se 
/ 
hace necesario un incremento en los fondos dedicados a e s -

tudios de la patolo g ía de insectos, en f orma tal q ue 1ns-

tituciones de Gobierno y Universidades puedan conducir in-

vestigadores y llevarlos a un punto en el cua l sea viahle 

para la industria tomar la iniciativa. Algun a s veces pue-

de que no exista, en condicion e s naturales, una raza ad e -

cuada de un microorganismo haciéndose necesario un mane j o 

genético para obtener un p ató g eno con la s car a c te r íst i ca s 

deseadas. Sin embargo, aún existe muc h o por inve s ti gar 

sobre los microorganis~os e xistentes y bien conocidos y 

mucho mis en los que aún no se han descubierto. 
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EL CONTROL INTEGRADO EN CULTIVOS BAJO INVERNADERO 

Richard A. Hall 

Glasshouse Crops Research Institute. Worthing Road, 

Littlehampton, West Sussex, UK, BN16 3PU. England. 

FACTORES QUE LLEVARON AL DESARROLLO DE CONTROL INTEGRADO 

BAJO INVERNADERO 

El control biologico de plagas bajo vidrio es una practica 

bien establecida en Inglaterra y Europa. 

mos (predatores, parásitos y patógenos) 

Varios organis

son producidos 

comerciales y forman la base de una industria altamente 

rentable. 

El primer estímulo real para el uso de control biológico 

fue el descubrimiento en el Reino Unido en 1914 de Encar

sia formosa, un calcido parásito de moscas blancas. En 

forma temprana, hacia finales de los años 30, ya se había 

diseñado un sistema de producción masiva y 1.5 millones de 

parásitos se vendían cada año a la industria. La técnica 

para el uso de este parásito era vaga hasta el año 1934, 

cuando se encontró que el control ejercido por Encarsia se 

podía garantizar cuando la población de la mosca blanca e-

ra baja. El parásito continuó usándose en invernaderos 
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comerciales hasta que la guerra interrumpió su producción. 

La aparición de los insecticidas sintéticos, incluyendo el 

DDT, desestimu1ó hacia finales de los años 40 el desarro

llo de trabajos sobre control biológico. 

El potencial de los agentes de control biológico vino a 

ser importante a finales de los años 50, cu a ndo Tetrany

chus urticae desarrollo resistencia a los acaricidas, ll e 

vando a los cultivadores de pepinos a una situación inso

luble ya que todos los compuestos disponibles se volvieron 

ineficientes. El factor mas importante que estimuló las 

técnicas de control bio1ogico fue quizas, la ocurrencia de 

pérdidas severas en la produc c ión , ocasionadas por ap1ica-

ciones sucesivas de p1aguicidas. Tales pé r didas eran i-

nesperadas, ya que el daño por pesticidas s i e mpre había 

sido asociado con síntomas f oliares tales como cloro s is y 

deformación de hojas. 

CONTROL BIOLOGICO DE LA ARA~ITA ROJA Tetrany c hus urticae 

T. urticae pasa por tres estados inmaduros (lar va , pro to-

ninfa y deutoninfa) antes de llegar al estado adulto. 

Cada uno de estos instares tiene una fase activa y uno de 

descanso de igual duración. 

ra el desarrollo de tomates 

Bajo condiciones normal es pa

(18°C), las hemb r as depositan 
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12~ huevos a raz5n de 3-4 por día. 

en unos 9 días y, el ciclo de vida 

Los huevos revientan 

se completa en unos 21 

días. El predator de la añarita roja Phytoseiulus persi-

milis es un ¡caro de color carmelita-anaranj a do, de movi

mientos rapidos, bastante m¡s grande que la arañita roja. 

Este tiene tres estados inmaduros y su ciclo de vida dura 

aproximadamente 10 días, o sea, la mitad de lo que dura el 

dw su presa. Este predator es muy eficiente en localizar 

S~ presa y cada hembra puede consumir hasta cinco hembras 

ó 20 formas inmaduras de la arañita roja por día. No se 

aliaenta sobre las plantas y su sobrevivencia depende en

teramente en mantener una baja población de la arañita ro-

ja sobre las plantas. A diferencia de su presa, este pre-

dator normalmente no sobrevive el invierno in g lés y debe 

~er reintroducido cada año en los invernaderos. 

El control bioló g ico de la arañita roja se lo g ra eficien-

tewente empleando la técnica "la plaga primero" (pes t-

in-Hrst) . Esta es la situación ideal ya que en los in-

vernaderos europeos, ella g arantiza que un número sufi

ciente de predatores se encontrar¡ disponible para manejar 

la emergencia masiva de formas hibernantes de T. urticae 

que se encuentran en las estructuras de los invernaderos. 

~.!, este método es recomendable en aquellas situaciones 

doade normalmente la arañita roja infesta el cultivo antes 
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o tan pronto ha sido sembrado. La técnica c onsiste en se-

gregar, tres semanas de la siembra, cada qui n ta planta en 

el banco de propagación e infestar cada una c on unas 30 a-

rañi tas roj as. Esto se hace cortando en pedazos hojas in-

festadas de fríjoles y colocando uno a dos de estos peda-

zos sobre cada planta. Las pl a ntas "inoculada s " sufri-

ran daño pero éste no afectara el cultivo y, si se consi

dera necesario, pueden ser podadas después d el transplan

te. Mientras tanto, se habrfi producido sobr e ella una 

gran cantidad de predatores. Desde estas plantas, que son 

una de cada cinco transplantadas, tanto la arañita roja 

como el predator, se dispersarán rapidamente al resto del 

cultivo. 

Sin embargo, fluctuaciones en temperatura y dife rencia en 

la lon g itud del día, no son problema en Colo mb ia ; así que, 

forma hibernantes de l a arañit a roja no se ra n un problema. 

Así que voy a decir algo acerca del tratami e nto de infes

taciones naturales sobre el cultivo, us a ndo n uevamente al 

tomate como ejemplo. Al principio, estas inf es t acio n es 

son en focos y cada foco consiste en g rupos de plan t as in -

festadas dis tribuidas en todo el invernadero . Dependiendo 

de l grad o de infestación, se recomiend a introducir de 2-20 

preda tores en cada planta de los focos. Cu and o se tr a ta 

ole c o ntrolar infestaciones q u e ocurren natur a lm e nte, los 
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predatores se deben introducir en proporción directa al 

nÚ.ero de acaros presentes. Un metodo rapido, conveniente 

para estimar el número de acaros en las plantas de tomate 

es mediante la evaluación de daño foliar. Ej emplos de di-

ferentes ~rados de da~o foliar se presentan en la Fi g ura 

l. El da00 foliar aumenta aproximadamente a una rata de 

1.0 cada 7-10 días. Cuando una planta tiene un índice ~ e-

neral de daño de 2.0 o mas (= 33 % del area foliar dañada) 

se deben esperar perdidas en el rendimiento. La Tabla 1, 

muestra el número de predatores/planta que se requieren 

con diferentes niveles de daño. 

En Europa, los nredatores deben estar en cantidad sufi

ciente como para eliminar la plaga a mediados de agosto. 

Cual~uier arañita roja que sobreviva después de esta fe

cha, hibernara en la estructura del invernadero siendo 

fuente de reinfestación para el año siguiente. Si la in-

teracción predator:plaga se desbalancea por alguna cir

cunstancia, por ejemplo, en clima muy caliente gran canti

jad de arañitas roias se despla~an a la parte superior de 

las plantas, mientras ~ue los oredatores permaneceran en 

las regiones mas frescas, h a cia la parte inferior de las 

nlantas. Estas situaciones se pueden corre gir, sin detri-

mento para los predatores, con una sola aplicación de Te-

dion (Tetradifon) o de aceite, dirigida a la parte supe-



Figur a 

Grados de daño foliar en 

tomate causado por arañ i ta 

roja. 



Tabla 1. 

Tamaño de la Planta 
(No. de Hojas) 

8 

16 

24 

32 
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Número de predatores/planta 
que se requieren cuando el 

daño general es: 

* * 
IDH • 1.0 IDH - 2~ 

6 18 

25 60 

36 80 

54 100 

* IDH - Indice de daño a la hoja 
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rior de las plantas. También se puede usar Plictran (Cy -

hexatin), aunque aplicaciones con un buen cubrimiento de 

las plantas, mataran al predator. 

De manera similar, la técnica de "la plaga primero" se 

puede usar en pepinos, colocando dos semanas después del 

transplante, de 10-20 acaros en todas las plantas y permi 

tiéndole a la población que aumente hasta que el índice de 

daño foliar alcance un valor de 0.4 (Figura 2), momento 

en el cual se introducen dos predatores a cada planta de-

jando una de por medio. La población de la arañita roja 

sufre un colapso repentino unas 4 semanas mas tarde antes 

de que se llegue al umbral crítico de daño de 1.9. En si-

tios donde se obtiene control total y el p r edator desapa

rece, posteriores infestaciones de la plaga se controlan 

introduciendo de 5-10 predatores planta infestada. 

Con relación a la técnica de "la plaga pr i mero", hay que 

decir que algunos agricultores no introducen la arañita 

roja en sus cultivos; tratan los parches a medida que e-

llos se presentan. Aunque esta estrategia da control sa-

tisfactorio en algunos casos, rara vez se obtiene este 

control antes de que la plaga alcance niveles que ocasio

nan reducción en la producción. 



E 

Figura 2 

E - Planta joven con daño O. 4 

/ ~ ~ 

r . '<~f: ~ 

G rados de daño foliar 

en pepino c ausado pOr 

arañita ro ja CTETRA NY

CHUS URTlCAE ) A 1. O 
B . -r, 3. - n 4 .0 



-72-

M¡s adelante se describir¡ el control bio16gico de la ara-

5ita ro ja en ornament a les. 

CONTROL BIOLOGICO DE LA MOSCA BLANCA Tri ale urodes vaporiorum 

La se g unda pl a ga mis importante de los cultivos en inver-

nadero en Europa es la mosca blanca T. vaporiorum. Los a-

dultos de l a mo s ca i n fes tan las hojas superiores, mientras 

qu e las formas in maduras se localizan en el en vés de- las 

h oj a s i nfer i o res. La ninfa , que es plana y se mejante a u-

na escama , e s m6v i l en un p rinci pio, pero en pocas horas 

ée fija f irmemen te en una hoja en donde pasa por tres ins

tares ninfa les y por el estado de pupa, an t~s d e madurar. 

Duran te el e s t ado de p upa ésta se recubre d e ce ra, presen-

t a filamentos l ar gos. Tanto los a dultos co mo las ninfas 

se a l im en t a n de savia que ex tr aen con sus e s ti l etes. Sin 

emba r g o, el principal dafio que ocasion an se debe a l a se

c r e c i 6 n de tan t o a d u 1 t o s co mo ni n f a s, rl e tina s e c re c i 6 n a z u-

c ar a da ("Honeydew") la cu a l al depos i t ar se sob re frutos y 

induce el crec im i ento de fumagina. 

Cnca r sia formasa, EL PARASITO DE LA MOS CA BLANCA 

E. formos a es una avispita d e unos 0 . 6 mm de longitud, con 

e l t6rax ne gr o y e l ab dom en de color amarillo brill a nte ; 
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tiene dos pares de alas pequeñas e iridicentes. Bajo in-

vernadero este insecto no vuela con facilidad, excepto du-

rante periodos de sol y alta temperatura. Se le encuentra 

en el env~s de las hojas infestadas con ninf a s de la mosca 

blanca. Sin embargo, tiene una g ran capacidad de búsqueda 

y aún cuando las poblaciones de la mosca blanca son bajas, 

se distribuy e eficientemente en busca de su presa. Las 

hembra. se reproducen parteno g en~t i camente. 

hembra deposita por 10 menos 6 0 huevos durante su vida que 

es de 1 8 -20 dias. Cada huevo es insertado en una ninfa de 

mosca blanca de tercer instar. A me d i d a que el parásito 

se desarrolla, la ninfa se torna ne g ra y la presencia de 

estas .ninfas parasitadas hasta 4-6 semanas despu~s de la 

liberación del parásito confirman que éste se ha estable-

cido exitosamente. Para emer ger, el adulto del parásito 

corta un agujero en la parte superior de la ninfa. Cuando 

no existen ninfas de tercer instar, los parásitos pueden 

matar las ninfas de primer instar al introducirles el ovi-

positor. 

La relación huésped parásito es influencida por la tem-

peratura. Por encima de 22°C la rata de crecimiento de la 

población del parásito se hace mayor que la de su hu~sped, 
~ 

mientras que temperatura más bajas, favorecen a la mosca 

b lanca. 
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Experimentos realizados en invernadero comerciales han de

mostrado la importancia de estimar las poblaciones de la 

mosca blanca antes de introducir el Encarsia. Como re gla 

general, no se recomienda introducir Encarsia si se en

cuentra mas de un adulto de la mosca blanca en 10 plantas. 

Poblaciones altas d e la plaga se deben r e ducir primero con 

nebulizaciones o aspersiones de Pynosect o con Resmetrina. 

~. formosa se puede emplear de tres maneras para controlar 

la mosca blanca en invernaderos: 

l . Introducciones pro g ramadas 

En Inglaterra, a partir de marzo, el m~todo recomenda

do consiste en infestar artificialmente plantas con la 

mosca blanca antes de introducir los p a rásitos, ésto 

con el fin de establecer una interacci6 n predecible. 

Diez pupas pr6ximas a ~closionar de la mosca blanca 

(en pedazos de hoja) se introducen en una cada 100 

plantas al momento de la siembra. Lue g o se intr o ducen 

e n los mismos sitios, ninfas negras parasitadas que 

ha n sido programadas para que eclosionen con la p re

s encia de ninfas de tercer instar de la plaga. 
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2. Introducciones múltiples 

3. 

En los viveros donde la mosca blanca es una problema 

recurrente, y sin lugar a dudas más aplicable para Co

lombia, puede ser ventajoso anticipársele a la plaga 

introduciendo parásitos cada 15 días en una proporción 

de 100 parásitos/lOO plantas - 30.000/ha, continuando 

el proceso hasta dos semanas después de que se hayan 

establecido sobre las plantas ninfas negras parasita

das. Ya que estimar las poblaciones de la mosca blan

-ca es difIcil, no es recomendable demorar la introduc-

~ión de Encarsia hasta cuando se vean los primeros a-

dultos de la plaga. Lo ideal es empezar las introduc-

ciones 3 semanas después de que hayan germinado las 

plantas. 

Uso de plantas "banco" o "reservorio" 

Este método consiste en introducir al invernadero 

plantas sobre las cuales se haya establecido una vigo-

rosa interacción mosca blanca:parásito. Entre las 

. ventajas de este método se encuentra la abundante pro-

ducción de ninfas negras (parasitadas) de las cuales 

emergen adultos del parásito en forma secuencial de la 

parte de abajo hacia la superior de la planta, y de 
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esta forma pueden colonizar el cultivo durante un pe-

riodo largo de tiempo. Normalmente se introducen 50 

plantas "reservorio" por cada hect~rea de invernade-

ro. 

En ocasiones, a pesar de que se ha obtenido un aparente

mente buen establecimiento del par~sito en el cultivo, la 

interacción se desbalanceaj la población de la mosca blan-

ca se vuelve excesiva. Esto se puede corregir asperjando 

la parte superior de las plantas con Quinemothionato 

restan), Pynosect o Resmetrina. 

(Mo-

Vale la pena me ncionar que la interacción e ntre la mosca 

blanca y su par~sito es muy vulnerable a una remoción pre

matura de follaje que conteng a ninfas jóve nes parasitadas, 

ya que esta labor rompe el b al ance pla ga : paras ito en favor 

de la primera. 

Así, estos que he mencionado son los programas de control 

. biológico disponibles en Europa para controlar las impor

tantes plagas de cultivos protegidos bajo invernadero. El 

. siguiente grupo de plagas importantes que vamos a conside

rar a continuación, son los afidos . 
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CONTROL BIOLOGICO DE AFIDO~ 

Los áfidos atacan principalmente plantas ornamentales, pe-

pinos y, en menor grado, tomates. Durante mucho tiempo 

el uso del aficida selectivo "pirimicarb" demostró ser 

un instrumento ideal en los programas de control integrado 

ya que no era tóxico ni para Phytoseiulus ni para Encarsia. 

Sin embargo, con el desarrollo de resistencia, particular

mente en Myzus persicae, fue necesario encontrar métodos 

alternos de control. En el Glasshouse Crops Research Ins~ 

titute desarrollamos el uso de un hongo, Verticilium le-

canii, para controlar las poblaciones de áfidos tanto en 

crisantemos como en pepinos. Su uso se desarrolló primero 

en crisantemos. Para poder utilizar Verticilium con éxito 

es importante entender su ciclo de vida. Los elementos 

infectantes son las esporas. Estas esporas pueden alcan

zar a un áfido a través de contacto directo con un áfido 

infestado o de una aspersion de esporas. Los hongos son 

los Gnicos patógenos de insectos chupadores que pueden ha-

cer ~n hueco a través de la cutícula del insecto. Así, 

esta fase evidentemente requiere una alta humedad y, en 

Europa donde desde marzo hasta septiembre los días son 

largos, se usan coberturas de po1ieti1eno negro con el fín 

de disminuir la longitud del día y así mismo, aumentar la 

humedad por un período suficientemente largo para garanti-
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zar una buena germinacion de esporas y su penetracion. 

El hongo se desarrolla luego dentro del cuerpo del áfido 

(esta fase es independiente de la humedad externa) y éste 

muere; la esporu1ación ocurre en todo el cuerpo del áfido , 

para reiniciarse el ciclo de infección. La fase de espo-

ru1acion también depende de una alta humedad. Después de 

~na aspersion de esporas la muerte de un ¡fido puede demo

rarse unos seis días pero, aún ¡fidos severamente afecta-

dos son capaces de producir una progenie sana. Entonces, 

. como es que el hongo controla una poblacion de ¡fidos? La 

enfermedad obviamente se debe diseminar desde estructuras 

que estén esporu1ando sobre los cuerpos de los áfidos. 

Por lo tanto, es importante que la humedad nocturna sea 

alta para permitir la diseminación del hongo. Hemos en-

contrado que la humedad durante el día no es importante; 

solamente la humed~d nocturna necesita ser alta. 

Una sola aspersión de conidiosporas de !. lecanii es sufi

. ciente para controlar áfidos durante todo el ciclo de un 

cultivo. 

Los ¡fidos más susceptibles a este hongo son: 

Myzus persicae 

Aphis goss y pii 

A. fabae 
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El áfido M. sanborni, que en Europa es una plaga ocasional, 

no es susceptible y se recomiendan aplicaciones en parcheo · 

de pirimicam o de nicotina para su control. 

El momento de las aplicaciones del hongo es importante. 

Si las aspersiones se efectGa~ hacia el final del cultivo, 

muy po~iblemente se desarrollarán densas infestaciones de 

áfidos mientras se disemina la enfermedad -recu~rdese que : 

a la enfermedad le toma cierto tiempo el establecerse- y( 

aunque los áfidos se controlaran hacia el final del culti

vo, muy posiblemente ocasionarán algún daño cosm~tico como 

consecuencia de la presencia de cuerpos de áfidos con mi

celioesporulado adheridos al follaje. Entonces, c6mo se 

puede evitar esta situaci6n? Sim~lemente programando cui-

dadosamente la aspersi6n de esporas. Si las esporas se 

asperjaran dos semanas despu~s del transplante de los es

quejes, se pueden controlar poblaciones pequeñas de áfidos 

y aunque resulten pocos cadáveres, habrá sobre los cuerpos 

suficiente inoculo en forma de esporas para infectar po

blaciones in.igrantes de áfidos. 

v. lecanii tambi~n se ha empleado para el control de áfi

dos en tomate y pepinos en invernadero. 
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OTROS USOS DE V. lecanii 

Este hongo también controla moscas blancas. Al princi:pio 

se probó contra moscas blancas una raza de V. lecaniiais

lada de afidos (raza que prefiere afidos). Esta raza puede 

matar ninfas y adultos pero se necesitan varias aplicacio

neS para obtener un buen control. Sin embargo, se pudo ai~ 

l~r una raza proveniente de moscas blancas, la cual demos 

t :ró que tenía una mejor capacidad de dispersión. A pesar 

de todo el nivel de control obtenido no era satisfactorio. 

Así, con el fín de mejorar la persistencia de V. lecanii 

sobre el follaje, se adicionó un substrato que permite que 

germinen las esporas y también permite un ligero creci

miento y esporulación del hongo sobre la superficie de las 

hojas. Este crecimiento, aunque invisible a simple vista, 

¡ignifica que eventualmente se produciran mas esporas que 

las que se asperjaron originalmente. En consecuencia, una 

cantidad de inóculo tan grande y uniformemente distribuida, 

aumenta las posibilidades de que la enfermedad se disemi

ne desde el follaje asperjado a infestaciones de moscas 

blancas sobre follaje no tratado, como realmente ocurre. 

Cuando las condiciones son óptimas para el hongo (tempe

ratura nocturna igualo superior a 15°C y humedad relativa 

nocturna por encima de 90%), una sola aspersión es sufi

ciente para controlar infestaciones de moderadas a dénsas 
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de la mosca blanca, durante toda la duraci5n del cultivo. 

Se debe recordar que Encarsia no puede controlar una po-

blaci5~ establecida de mosca blanca. v. lecanii se puede 

usar para complementar la acción de Encarsia. Esto tiene 

rartic~lar valor en el cultivo del tomate donde la humedad 

tiende ~ ser un poco m~s baja que en un cultivo de pepinos 

y, la diseminaci5n de V. lecanii no siembre es . tan eficien~ 

te. 

El desarrollo exitoso que hizo el Glasshouse Crops Research 

Institute de dos razas de este hongo, condujo a su comer

cialización en 1981 y 1982 por parte de una compañia Bri-

tanica (Tate and Lyle Ltd.) 

CONTROL DE OTRAS PLAGAS 

Hasta ~hora hemos hablado de las principales plagas de 

cultivos bajo invernadero en Europa, para las cuales fue 

necesario encontrar soluciones biológ~cas ya que el con

trol ~uímico de ellas se llenó de problemas practicamente 

insolubles. Sin embargo, el empleo de técnicas de control 

biolóiico reduce inevitablemente el nGmero de aplicaciones 

de iniecticidas necesarias para proteger los cultivos y a~ 

sí, plagas de importancia menor, pueden aumentar en nGmero . . 

Ejemplo típico de ésto son los trips y los saltahojas. 
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Thrips tabaci ocasionalmente daña frutos y follaje. Los 

adultos son insectos alados, pequeños,de cuerpo delgado y 

con una longitud aproximada de 1 mm; rara vez vuelan ~x

cepto cuando se les molesta; normalmente se les encuentra 

sobre la superficie de las hojas. Con plagas menores 

para las cuales no se han desarrollado metodos de control 

bio16gico- y que pueden ser atacadas químicas fuera de 

las plantas (como es el caso de los trips que empupan en 

ei suelo), se pueden emplar insecticidas no volátiles ta-

les como la permetrina. Sin embargo, nosotros desarrol1a-

mos un método novedoso de control de trips, aprovechando 

el hábito que tiene el insecto para empupar y que consiste 

en dejarse caer de las hojas para aterrizar en el suelo. 

Consiste en colocar debajo de las plantas una capa de po

lietileno la cual se ha cubierto de una substancia pegajo-

(po1ibutenos) impregnada con insecticidas; los trips 

~du1tos re cien emergidos caminan con dificultad hasta la 

planta mas pr6xima. Al estar restringidos sus movimientos 

permanecen durante un tiempo larp,o en contacto con el in-

~ecticida, muriendo posteriormente. El insecticida perma-

nece estable y resiste el lavado por el agua durante mucho 

tiempo en la capa de polietileno hidrof6bico. 

-En el caso de los saltahojas, como su ciclo de vida ocurre 

totalmente en la planta, los insecticidas se podr!anaplicar 
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en sitios donde enemigos naturales pueden estar activos. 

Así, el!! imposible evitar alguna mortalidad de parasitos y 

p red a t.o r e s • Con el fín de reducir este efecto indeseable 

se debe asperjar la mínima cantidad posible de follaje en 

tal forma que el tratamiento sea dirigido a los focos tan 

pronto como se vean los primeros síntomas de dafio. Esto 

ilust~a un principio importante del control integrado que 

es esincial para su futo ~xito comercial, que consiste en 

una nueva actitud hacia la importancia de la inspecci6n de 

los c~ltivos, un arte que había desaparecido ya que los 

plaguridas daban respuestas instantáneas a los problemas 

de plagas y enfermedades. 

Una plaga secundaria en Inglaterra es el minador de las 

hojas '~el tomate Liriomyza bryoniae. En plantas adultas 

el , da~ .o normalmente no es grave, excepto cuando se presen-

tan in~estaciones severas. En estas ocasiones el minador 

puede :ser un problema ya que los sitios de oviposición no 

se encuentran convenientemente separados de los agentes de 

contr61 biológico. Sin embargo, ya que las pupas se desa-

rrollan en el suelo, las trampas pegajosas efectivas para 

el control de trips, tendran doble propósito. Como alter- o 

nativa se puede usar el fungicida pyrazophos como un inhi

bidor 'de la oviposición y para el control de larvas de 

prime~ instar. En Inglaterra, el principal minador del 
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cr~santemo es Phytomyza syngenesiae. Sobre este cultivo, 

el ~minador deposita los huevos sobre las hojas superiores 

dorlde pueden ser matados químicamente sin hacer daño a ::1'os 

p~t¡sitos y predatores que se encuentran debajo. Los eE!-

fu~rzos que se han hecho en Inglaterra para prevenir el 

. ~~tablecimiento de Liriomyza trifolii han tenido 'xito . 

hasta el momento. Esta plaga sin embargo, es de mayorim-

pOTtancia en la Europa Continental y hasta el momento se 

l~ controla con químicos como pyrazophos y Ambush • Debido 

. a~ue no se han evaluado programas de control bio16gi¿o 

saJisfactorios para controlar plagas tan serias como L~ . 

t~ifolii, el concepto de usar predatores resistentes, se 

b~ vuelto atractivo. Se pueden seleccionar con relativa 

facilidad razas de Phytoseiulus persimilis resistentes a 

insecticidas organofosforados¡ en Europa se consiguen co-

m~rcialmente estas razas. Parece que la capacidad repro-

. d~ctiva de estas razas resistentes no se ve afectada aún 

bajo la presencia de residuos de plaguicidas. 

E~ Europa se han usado recientemente dos par~sitos para 

~~ntrolar Phytomyza syngenesiae que se encuentran dis~oni-

bles comeYcialmente. Uno, Dacnusa siberica es un endopa-

r~sito, lo cual significa que la larva parasitada del ·mi

nador alcanza hacer una mina completa¡ este parásito en 

p.iantas orri~mentales - debe usarse al principio del ciclo · ve-



-85-

get~tivo del cultivo. El segundo parásito Diglyphus iseae 

es un ectoparásito, lo cual signific a qu e el adulto pica y 

mati a las larvas del minador. Sus huevos los deposita a 

un lado de la larva. Por 10 tanto, la plaga no completa 

la mina y este parásito puede ser empleado hacia el final 

del ciclo d e l cultivo. 

Aún se conoce relativamente poco sobre c6mo se deben ma-

nej~r estos parásitos. Los endoparasitos son posiblemente 

mis resistentes a los químicos y por lo tanto pueden ser 

más fácilmente incorporados en programas de control inte

grado. 

Diferentes tipos de larvas que ~on plagas de importancia 

me~or se controlan selectiva y fácilmente con dif1ubenzu-

ron o con Bacillus thuringien s is. Ya que sobre crisante-

mos se pueden presentar diferentes tipos de larvas de Le~ 

pid6ptera que difieren en su susceptibilidad a!. thurin

eiensis, es importante poder identi f icar la especie con

cerniente. La especie más susceptible es la polilla del 

tomate Lacanobia oleracae que se puede controlar con una 

aspersi6n de 0.1% de B. thuringiensis. Se recomienda a-

plicar tan pronto como se observe el daño, ya que las lar

vas j6venes pueden ser hasta 30 veces más susceptib1e~ que 

las mas viejas. Otras polillas del crisantemo como Cacoe-



-86-

cimorpha pronubana, Autographa gamma y Phlogophora meticu

losa no se pueden controlar tan fácilmente y se requieren 

' mayores dosis de B. thuringiensis (0.3%). 

ENFERMEDADES FUNGOSAS 

Como regla general los fungicidas son compatibles con los 

e~emi~os naturales (insectos). Sin embargo, el benomyl 

p'uede tener efectos acaricidas sobre el predator de la ' a-

~añita roja, cuando es aplicado en altos volúmenes. Ade-

mis de causar considerable mortalidad en estados j6venes 

d~l predator, cuasa esterilidad en las hembras. Aplica-

ciones al suelo de este fungicida d~~mico son menos da-

fiinas a los predatores. Algunos fungicidas, especialmente 

~.os ditiocarbamatos, son dañinos para v. lecanii. Sin em-

bargo, hay muchos fungicidas compatibles con V. lecan.i :i. 

Muchos insecticidas se han probado contra Encarsia y Phy-

' ii.oseiulus. Listados de los productos que son compatibles 

.e encuentran disponibles en el Glasshouse eropa Research 

.Institute. 

CONCLUSION 

Para concluir se describe a continuaci6n 10 que posible-
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mente s.a el programa de control integrado de plagas del 

crisantemo bajo invernadero mas completo y mejor evaluado: 

Días después del 
transplante 

<5 

~O 

14 

28 

' . 

28:.~42 

42 

Acción 

Introducir 3 parásitos Dacnusa/lOO 

plantas 

Aplicar carbaryl para el control de 

trips 

Aplicar V. lecanii para el control de 

áfidos 

Introducir ~ . .e....ersimilis a razón de u-. 

no p~r cada 10 plantas 

Aplicar B. thurin g iensis 

Introducir 3 parasitos Diglyphus/lOO 

plantas. 

Es posible que no sea necesario introducir Diglyphu5. Se 

prefiere liberar Dacnusa al principio del cultivo, ya que 

éste tolera mejor que Diglyphus los residuos de insectici-
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das. Diazinón se puede usar para el control de minadores 

y trips siempre y cuando uno cuente con una raza de ~. 

persimilis resistentes al diazinón. Este pro g rama es muy 

flex~ble y existen variaciones sobre el tema que han de

mostrado ser exitosas. 

Finalmente, lo que ocurre bajo invernadero sucede m¡~ r¡~ 

pidaciente que afuera y nos permite, hasta cierto punto, 

~red~cir cambios futuros en el exterior. Tales cambios ya 

son evidentes en ciertos cultivos a libre exposición. A~ 

sí, se podría argumentar que el control de insectos en el 

medio ambiente de un invernadero, es un éxito para probar 

sist~mas de control que podrían ser desarrollados en cul

tivos a libre exposición de importancia mundial. 

Para : información detallada se puede consultar a: 

"Biol·of:;ical Pest Control for Profit 

Experience)" 

(The Glassahouse 

Ed,:., N.H. Hussey. 

Biol~nical Control. 

Internatinal Organization of 

Blandford Press, Dorset, England 

~ste libro, que apareceri pronto, ser5 el compendio m&s 

conciso y completo sobre este tema. 
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DESARROLLO DE RESISTENCIA DE LOS INSECTOS A LO~ 

INSECTICIDAS 

SITUACION NACIONAL E INTERNACIONAL Y SUS CONSECUENCIAS 

EN LOS PROGRAMAS DE , CONTROL DE PLAGAS 
(1) 

César Cardona Mejía 
(2) 

Si uno mira las principales publicaciones entomológicas 

del mundo, los Journals de Norteamérica, Europa, la poca 

literatura soviética en inglés, encontrara que la ~itera-

tura entomo16gica ha pasado por unas etapas que han ido 

mas o menos siguiendo lo que ha sucedido con el control de 

insectos. Estoy obviamente hablando de entomología econ6-

mica. 

Si uno mira los nGmeros viejos del JourQal of Econ~mic En-

tomology, encuentra que alrededor del 90% de los artículos 

eran en los 40, 45, 50, 55; el 90% de esos artícul~s eran 

sobre evaluación de insecticidas para controlar insectos. 

Fue la etapa, llamémoslo así, de euforia, de jolgorio por-

(1) 

(2) 

Conferencia sustentada en el X 
dad Colombiana de Entomología 
lio 27 a 29 de 1983. 

Congreso de la , Socie
-SOCOLEN. Bogota, ju-

Entomology - ICARDA. P.O. Box 5466. Aleppo, Siria. 
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que los insecticidas daban resultados excelentes. Des-

pu~s, cuando empezaron aparecer problemas de residuos, . 

contaminación y resistencia, hubo un cambio en la actitud 

y e.ncuentra uno un mundo de artículos sobre diferentes ' t ·e

mas: feromonas, hormonas, control bio16gico, control 2dl

tu~al, control físico, esterilizaci6n, resistencia varie~ 

tal. 

P~~teriormente, si uno mira los Gltimos cinco aRos, en~ 

cuentra que ha habido un nuevo cambio de la orientaci6i1 

hacia aceptar que los insecticidas siguen siendo el arma 

más importante universalmente para el control de insectos 

y *ncuentra que ahora la mayoría de los artículos son de 

un : tipo que trata de acomodar el uso de insecticidas a los 

otros métodos de control y de buscarle al insecticida el 

mejor y mas racional uso, dentro de la norma mas económica 

p.o·sible. 

En los G1timos nGmeros del Journa1 abundan artículos sobre -

niyel de daRo económico, épocas críticas de control, uso 

óp~imo del insecticida y algo muy importante que creo nos 

es~á faltando en Colombia que es el análisis del costo -

be ~ eficio de la utilización del producto. 

Desde luego no puedo hacer aquí, ni apologias ni ataques a 



-91-

10 que se est~ usandQ ~niversalmente como m~todo de ¿on-

trole El control químico, aún en el año 83, sigue stendo 
.. 
~l m~todo m~s ampliamente utilizado en cualquier pari~ del 

globo. independiente de la organización política o social 

~u. ese país tenga. 

~oy vamos a tocar uno sólo de esos problemas que es el de

sarrollo de resistencia, que en cierto modo a pesard~ que 

~ causó una especie de pinico dentro de la comunidad eri~omo-

lógica por algunos años, a la vez impulsó, motivó l~ ·in-

:vestigación de otros tipos de control y como se dice ·.co-

:.múnmente, "no hay mal que por bien no venga", en ciérto 

. modo ha servido para que se abrieran los ojos hacia ~na u-

tilización mas racional de los insecticidas. 

La resistencia ha sido un problema que ha dado lug~r . a 

p~rdidas enorm~en algunos países, crisis completas de 

cultivos, como veremos en nuestro caso, y reactiva¿jón de 

una mayor investigación orientada hacia un entendimi.ento 

mis completo de la biología del insecto junto con ~a feno-

logía del cultivo atacado por el insecto. 

Ya no es el simple aplicar y matar, ya es cuando a~licar, 

cómo aplicar, a qu~ punto del cultivo aplicar y sime gano 

o no me gano un peso con esa aplicación. 
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Empecemos pues por analizar qué ha pasado alrededor del 

mundo con el consumo de insecticidas en los Gltimos diez 

años. Las estadísticas muestran que entre los años 74 y 

84 eL consumo no ha cambiado sustancialmente. Los países: 

más desarrollados de Europa y Norteamérica tienen una pe

queña reducci6n en la utilizaci6n; sin embargo, las esta~ 

díst{cas dejan de indicar hasta qué punto otros métddos 

han .~do verdaderamente efectivos. Todos los métodos de 

c~~trDI tienen una o varias dificultades y no se ha logra~ 

do, nG ha habido en la investigaci6n entomol6gica recien

t~, un golpe, llamémoslo así, que permita abrir tod~ una 

nuevi gama de estrategias de control. Todos ellos tiene~ 

fallas y lo que se está tratando ahora es de integrarlos; 

lI ay una dependencia alta en el uso de insecticidas en los 

cultivos más industriales y más importantes . Quiero lla.:... 

ma~ la atenci6n a que, en algod6n por ejemplo, se conside 

ra que aGn con el uso de insecticidas se está per d iendo un 

19~ .del potencial de rendimiento; pero sí se dejara de u~ 

sar ~nsecticidas, se perdería un 39%, lo cual de s de luego 

es ·. una catástrofe econ6mica. Los cultivos en los cuales 

también habrían unas pérdidas muy sustanciales, son: ta- · 

baco~ que serían del 41%, Manzano, llama mucho la aten-

ci6n: porque las pérdidas por insectos si no se utilizara 

control químico ~erían del 73%. Hay otros cultivos en los 
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cuales las perdidas actuales con insecticidas no son sus

tancialmente diferente de lo que pasaría sin insec~icidas. 

Aquí es muy difícil decir por que, pero en terminos: :gene

rales uno si nota que en los cultivos mis industri~rizados 

en los cuales ha habido el mayor uso de insecticidas es 

donde mayores perdidas ocurrirían si se dejaran de 'usar, 

casos algodón, tabaco, papa y manzana. Esto podríá ~ef1e-

jar una tendencia que posiblemente nos va a llevar :hasta 

el final del siglo y quien sabe cuinto mis tendremós que 

seguir utilizando los insecticidas, porque siguen s~endo 

el arma mis potente para controlar insectos. 

Empecemos entonces con el tema propiamente dicho. No soy 

ningún experto en esto, no sé bioquímica, y cuando estoy 

leyendo artículos sobre resistencia entiendo si mucho un 

50% del metabolismo y la bioquímica de resistencia; Yo 

tomo el tema porque me ha llamado mucho la atención, :: pO.r

que lo viví aquí junto con colegas muy ilustres y 10: tomo 

como una persona que ha tratado de controlar insectos y 

sufre las consecuencias del problema. Entonces, de la li-

teratura yo he extractado aquello que le duele a uno CQmo 

controlador de insectos, como manejador de insectos. Por 

lo tanto, yo les ruego que me disculpen si la explicácion 

bioquímica no es completa. 
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Definamos la resistencia. Hay muchas definiciones pero la 

más a 'certada es aquella que dice que es una característic.a 

hered.able de una población de i.nsectos que le permite a e::- .. 

sa población tolerar dosis de un insecticida que anterior-

mente le eran fatales o letales. Dentro de la definición 

hay ~lgunas palabras muy importantes como heredable. La 

resis:tencia no se adquiere de la noche a la mañana, es una: 

c~r~cterística heredable y por 10 tanto, al ser caracte

rrst~~a y ser heredable, varía enormemente de una especie 

a otra. y se puede ir a los extremos de algunos insecto~ 

que ~unca han tenido la capacidad de desarrollar resisten~ 

cia a casos de insectos que desarrollan resistencia a unas 

velocidades altísimas dentro de períodos muy cortos de 

tiempo. 

Otra . palabra importante: población. Pa r a que haya resis -

~enc~a tiene que haber intercruzamientos de individuos con 

~ene~ mutan tes para susceptibilidad y genes de resistencia. 

Si n9 hay intercruzamiento, si no existe una población, n o 

se puede hablar de resistencia, y la población tiene que 

ser ~ustancialmente grande para que la frecuencia de genes 

de r~sistencia se manifieste en el campo inicialmente como 

una ~alla en el control. Falla que después de analizar si 

'se · d·ebe a la aplicación del producto o a otro factor, se : 

lleia a la conclusión de que hay una menor actividad del 
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.• t5xico sobre el insecto. 

Existen otras definiciones fundamentales para la charla. 

La dosis letal media, es la medida mas universal, mas co

mGn de resistencia y es simplemente la cantidad dein~re

diente activo o t5xico que mata el 50% de una población de 

insectos, en un período de tiempo dado. 

Inicialmente se hablaba de resistencia mGltiple y cruzada, 

pero los dos conceptos empezaron a confundirse en ia lite

ratura y empezaron a usarse en una forma que estaba dando 

lugar a problemas de interpretación. En la literaiura mas 

nueva, uno no encuentra practicamente sino el t~rmino re

sistencia cruzada, que quiere decir la característi~a por 

la cual una población de insectos puede desarrollar resis

tencia a un grupo de insecticidas diferente al cuaiini-

cialmente fue seleccionado. Por ejemplo, una población de 

zancudos ha sido seleccionada para resistencia al DOT y 

sin embargo, por alguna raz5n bioquímica o toxico16~ica 

puede posteriormente desarrollar resistencia a piretroides 

simplemente porque el mecanismo de detoxicación pa~ael 

DDT o los piretroides puede ser tan parecido que Ya el 

proceso es semejante Y la población desarrolla resistencia 

sin siquiera haber sido sometida a una selección por pre

sión de piretroides. 
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Los primeros casos comprobados de resistencia fueron en 

los años 14 ó 15, cuando se encontra r on resistencia de es-

camas a fumigantes. Posteriormente vino una avalancha de 

reportes de resistencia a clorados, especialmente con .in

s~ctos de importancia m~dica y posteriormente de imp ort~n-

c ia agr í c ol a. Después c u an do se susti t uyeron l o s clorados 

por fosforados, vino un a nueva avalancha de reportes d~ 

rtrsistencia a fosforados, posteriormente a carbamatos :y 

ahora est~n apareciendo vari os r ep or t es sobre resiste~~ia 

a :p i re t ro i d e s • 

También cuando se creyó que las hormonas iban a ser un po

sible método de control con po sibilidades g r andes de reem

plazar los insecticidas sintéticos , se encontró que había 

resistencia a hormonas. 

tencia a esterilizante s. 

Se ha encont ra do inclusive resis 

La razón es que los insectos a 

través de l os años, miles , mill o nes de años, han ido desa

rrollando a la vez resistencia a las sustancias naturaies 

qúe exist en en las plantas y, por consiguiente, existen u

nos genes que se han ido identificando a través del tiempo 

y que le han permitido a los i nsectos desarro l lar resis 

tencia a cosas que no existían an te s y que fue r on creadas 

por el hombre. 

Hay tantos casos famosos, cualq u ie r médico-entomólogo sabe 



-97-

que los casos famosos en su rama son los mosquitos, los 

zancudos, las pulgas, las garrapatas. Yo que conozco mas 

la parte agrícola podría mencionar como casos famosos en 

agricultura los de las principales plagas del algodón, es

pecialmente Heliothis, Picudo y Spodoptera, Bucculatrix 

tambi~n; los casos de la polilla de la manzana en lós Es

tados Unidos, especialmente Sidia pomonella; los casos de 

Nilaparbata luguens y Nephotettix, el salta hojas del a

rroz en el Lejano Oriente; el caso del Diabrotica en las 

zonas maiceras de Norteamerica; los casos de Nezara; en 

Colombia podríamos hablar de los casos del Heliothis en 

algodón. Estoy casi convencido que debe haber resistencia 

a varios insecticidas en Scrobipalpula en tomate. Es. ~uy 

posible que si siguen utilizando iu&ecticida& muy fuerte

mente contra Sogatodes tengamos casos de resistencia de 

Sogatodes. El problema entre nosotros, es que no han sido 

cuantificados estos casos pero muchos sabemos que hay fa

llas declaradas de control que podrían tal vez ads~ribirse 

al fenómeno de resistencia. 

Las estadísticas mas recientes presentan mas de 290espe

cies resistentes; la proporción es mas o menos, 40 .de in

sectos de importancia medica y veterinaria y 60 deimpor

tancia agrícola. 
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Veamos algunas de las principales características de la 

resistencia: es heredable, ésto sí es fundamental y, no 

se crea que es porque un insecto se acostumbró al insect-i-

cida durante su ciclo de vida. 

No se puede decir que una larva de tercer instar de Helirr-

this que sobrevivió a una dosis determinada de un produc:to 

se ~a acostumbrado al insecticida, simplemente ha desin~~-

xic~do ese insecticida, lo ha metabolizado, lo ha excret~~ 

do en la forma de otro producto; sobrevive y lo fundameq~ 

tales que ese adulto que saldr¡ de esa larva que ha so- 

brevivido, tiene la capacidad de transmitir alelos mutan~ 

tes de genes para susceptibilidad. Es una cuestión pre~ _ 

ada~tiva, como decía anteriormente, en la cual el insecto 
'-

~uando se ha ido adaptando a diferentes huéspedes ha ido ,a 

la Vez adquiriendo los mecanismos de desintoxicación para 

soportar dosis inclusive cada vez mas creciente de ese tá-

xico en particular. 

Lo ~as importante desde el punto de vista de control, es · 

que _no se puede desarrollar resistencia si no hay presi6n 

de selección. Cuando uno aplica el insecticida lo que ~~~ 

ta - ~aciendo es seleccionar individuos que tienen alelos 

mut~ntes de genes para susceptibilidad. El insecticida 

mat~ una proporción de la población. Una proporción de 
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individuos que tienen m~s fortaleza, sobreviven y ~so~ se

~~n los encargados de transmitir la característica asus 

descendientes. Si no hay presi6n de selecci6n no se ' d~sa-

irolla resistencia. Hay estudios muy interesantes sob~e 

una correlación directa entre la presi6n de selección o 

sea la cantidad de t6xico que echamos por hectarea y la 

frecuencia con que 10 e chamos y la velocidad con que s~ va 

d~sarrollando la resistencia. 

Como decía anteriormente, existe la resistencia cruz~da, 

¿al vez el carácter o el factor que más ha complicado la 

situaci6n. Si inicialmente, el Picudo o cualquier ot~o 

{nsecto hubiera desarrollado resistencia al DDT y se hu~ : 

hiera contentado con su resistencia al DDT, tal vez no 

¿endrramos mayores problemas. El problema se complico 

¿uando ese insecto a la vez desarrollo, casi que automáti

camente, resistencia a otros insecticidas que podrían te

n.er inclusive un mecanismo de acción diferente pero ~uyo 

~ecanismo de desintoxicación es tan semejante que da : lugar 

al fenómeno de resistencia cruzada. 

~a parte gen~tica es complicadrsima. Se sabe que puede 

.er desde la más simple monog~nica hasta la mas complica

da, la polig~nica de los fosforados o como parece ser para 

los piretroides ahora, e inclusive se ha encontrado resis-
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tencia ligada al sexo. 

Como decía anteriormente, hay montañas de literatura so~ 

bre ésto: compleja, muy difícil, muy bioquímica o muyge-

nética; y uno no enti e nde gran parte de la información. 

Es : tan compleja, tan variable y a veces tan contradic tori a 

la : información, que no se puede dar pautas generales ni .se 

pu~de decir a u t omaticament e que al Aedes aegyptii le va a 

pa~ar lo mismo que al Boophilus, la garrapata. Casi que' a 

veces se vuelve cuestión de la especie de insecto y el in

secticida para el cual fue seleccionado como veremos mas 

ad~lante con algunos ejemplos. 

el ~e la resistencia del Culex. 

Aquí, en este caso , cito' 

Hay una persona que h~ . 

de~icado su vida a estudiar como es la herencia de la re

sis .tencia del Culex a insecticidas y es increíble ver la 

dif~rencia entre clorados y fosforados , mientras que la 

resistencia a clo rad os es rapidísima (aumenta cien ve¿es 

eri 10 generaciones), es mucho mas lenta para carbamatos e 

inclusive mas lenta para hormona juvenil. y si vemos el 

cas~ que mas conocemos aquí, que es el de Heliothis, vemos 

que ' hay una gran di f erencia entre el desarrollo de resi~~ 

ten~ia de Heliothis a clorados y el desarrollo de resis~ 

tencia de Heliothis a fosforados. El desarrollo de resis-

te~~ia al DDT, en uno, dos o tres años, aument6 en una 

forma astronómic a, mientras que el desarrollo a resisten-
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eia a Honocrotofos y a Methil Parathion fue mis lentb, mis 

~radual. 

La especie misma de insec t o h a ce una g ra n diferencia. He

liothis viresce n s es completament e diferente en su res

~ue sta a t6xicos que Heliothis armigera, insecto que "es 

muy comGn en Europ a, Asia y Australia. La diferenc i~ ha 

~ido enorme, mient r as qu e He liothis virescens se ha vuelto 

resistente a clorados, fosfor ados y carbamatos muy r1pida

~ente en tod a l a América, pricticamente desde Colombia 

hasta el n orte de los Estados Un idos, el desarrollo de re

sistencia de Helioth i s armig era ha si d o muy lento y s6lo 

en algunos paises . Ha habi do r esistencia a Endrin,a DDT 

y creo que a Tiodan e n Aus t ralia pero no ha habido de ~a

erollo de la resistencia de Heliothis armigera a fosfora

d os y Heliothis armigera hoy por hoy, es u na especie suma

mente ficil de controla r inclus ive con tristes 400 c~ ' de 

Dimetoato/ha. Obviamente que nasos tras no podemos contro -

lar H. virescens en Colombia con e s a dos i s . De manera, 

que dentro del mi smo géne r o , la especie también dicta una s 

diferencias grandes . Inclusive, dentro de l a escala eco-

¡6gica, dentro de la cadena alimenticia hay di f erencias e

normes y muy desafortunad a s para nosotros . 

En un estudio muy interesante en el cual resumie r o n la in-
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for:mación existente sobre la toxicidad de varios grupos . de 

insecticidas a H. virescens y a dos de sus principales e

nemigos naturales, Chrysopa sp. que es un predator y Cam

poletis honorensis que es un par¡sito, se encontró que 

cuando la relaci5n entre la dosis letal media para Helip

this y la dosis letal media para el organismo benéfico,: es 

maror que uno, indica que los insecticidas son mis tóxicps 

al ~redator o parisito que a la plaga, y es muy infortqn~~ 

do ·encontrar que los fosforados por ejemplo, son muchís :imo 

mi~ tóxicos a la Chrysopa que al Heliothis y tambien mucho 

mi~ tóxico al Campoletis, muchísimo mis inclusive que ái 

pr~dator y que al Heliothis. Eso es casi que universal 

para cualquier producto; que el fitófago es mucho mis to~ 

le~ante, mis resistente que el predator e inclusive los 

pobrecitos parisitos son los mis susceptibles. 

~S~~ ha dificultado el desarrollo de programas de manejo 

fa n .1 o s c u a 1 e s s e t r a t a d e d e s a r ro 11 a r r e s i s ten c i a del b e .

nefico simult5neamente con la que esti desarrollando la 

plaga para utilizar ese benefico resistente en program~~ 

de~anejo de plagas. Los Gnicos casos de exitos en est6 ~ 

ha sido el desarrollo de razas de fitoseidos (Phy t oseii-

d ae·) altamente resistentes a órgano-fosforados que se 11~ 

ber~n para que toleren esos. 
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La aenor penetraciSn y la mayor' escloritizaciSn es~tro 

mecanismo de resistencia. El insecto va desarrolland~ un 

mayor contenido y cantidad de proteínas y lípidos én su 

cutícula de tal manera que el insecticida tiene mendT po

sibilidad de penetración para hacer su labor. En H~lio

this por ejemplo, si bien no es el principal mecanismo, es 

una forma mis d~ resistencia a fosforados, una may~r im

perllleabilidad, llamemóslo así, de la cutícula a la :'p:ene

tración del producto. 

Por algún tiempo se habló de cambio de conducta. 

dicos-entomólogos saben que se habló del cambio de ~»nduc

ta de mosquitos que rehusaban posarse en las parede 's : as-

perjadas con insecticidas. Eso deapu~s fue un poco ataca-

do porque se le tratS de dar una especie de explicación 

antropomórfica a la conducta de un insecto, inclusive se 

burlaron de un reporte en que trataba de insinuar que las 

cucarachas andaban en cuclillas para disminuir la exposi-

~ ción a los productos aplicados al suelo y a las par~aes. 

El metabolismo de Metil por Heliothis nos da un ejam~lo de 

10 que se llama desintoxicación enzimatica. 

no por el cual el insecto ataca con sus enzimas ord~nadas 

- por un gen a la mollcula, la descompone y la desdobla, la 

convierte en algo completamente distinto, en el cas6del 
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Par~thion la convierte en Paraoxon, una sustencia que 

pr¡c~ i camente no es t5xica, la metaboliza y el insecto so ~ 

brevive. Ese insecto sera quien transmita esos genes a 

sus descendientes. 

El o.:tro mecanismo de resistencia es el que llamabamos la 

mert~r sensibilidad en el sitio de acci5n, en la cual hay 

m~nor inhibici5n de colinesterasa en la resistente que e~ · 

la susceptible. Como el mecanismo de acci5n del insecti~ 

cida es inhibir colinesterasa, entre menos colinesteras~ 

inhiba mayor seran los chances de sobrevivencia del insec-

too 

En ieneral. se ha encontrado que por desgracia para nOSD~ 

iro~. los insectos polrfagos tienen una mayor capacidad de 

desintoxicaci5n oxidativamente que los holig5fagos y éstos 

m~sque los mon5fagos. Los parásitos predatores tienen 

muy : poca capacidad de desintoxicaci5n. Esto es una de lás 

posibles razones por la cuales Heliothis es tan difícil de 

manejar. siendo tan polífago. ha estado expuesto a través 

de los siglos a tantas clases de sustancias naturales deri

tro ~ de tanto huésped. que ha desarrollado una amplia gama 

de .capacidad de desintoxicaci5n. 

La gente que está tratando de controlar en el campo, em~ 
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pieza a quejarse de fallas de control; puede sospech~rse 

. de un problema de resistencia. Lo que hace el invest~ga-

dor es medirla. Medir resistencia en el campo es prácti-

camente imposible y sería muy impreciso; pero hay unas me

::todologías de laboratorio, ya muy bien desarrolladas; in

clusive muy de cocina, que uno las puede seguir al ~~e de 

' la letra y le sale una metodología muy bien desarrollada. 

~ Los pasos esenciales, críticos son: tener una cría ::niasa1 

' ~ muy limpia, muy uniforme, siempre usar insectos del ~iBmo 

· tamafio y edad. Tratar esa poblaci6n por diferentes .m€to

· dos, inclusive hoy en día existen aparatos que dan ~1tísi-

ma precisi5n en la dosis que uno quiera aplicar, a1~urio~ 

de ellos son ya tan modernos que son digitales y le marcan 

" 8 uno exactamente cuanto se ap1icS, etc. y hacer unas 

cuentas de mortalidad, corregir esa mortalidad por ia que 

ocurre naturalmente en el testigo. 

tadísticos ya muy "standarizados" 

Hay unos aná1is±s ~s

en el mundo, que · le 

transforman los datos y básicamente 10 que uno est¡ ¿a1cu

lando es la regresiSn entre una dosis y la mortalidad que 

- encuentra. Aquí en Colombia, para el He1iothis seguimoS 

: e1 m~todo del Departamento de Agricultura de los Es~ados 

" Unidos, pero hay manuales completos que dan metodolQiías 

para ácaros, para garrapatas, para mosquitos, para He1io-

.: this, para Picudo, para una gran cantidad de insectos, 
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porque el fen5meno de resistencia ha creado tanto interis, 

que h FAO y la Organizaci5n Mundial de la Salud, tuvieron 

que ~omar cartas en el asunto. 

Lo que básicamente se hace es trazar líneas de regresi5n 

entr~ la dosis y la ~ortalidad que se encuentra. En el 

ca~6 : del OL 50, lo que se hace es medir la dosis a la que 

ocurte el 50% de mortalidad. Cuando la poblaci5n se va 

volviendo resistente, la línea se va acostando, entonces ; 

para . matar el mismo 50% ya se necesita una dosis mas gran-

de y ~ cuando ya el caso es de alta resistencia se necesit. 

una dosis muy alta para matar el mismo 50% de la pobla-

cian. Se puede hablar tambiin de dosis letal media o co~-

centraci5n letal 90, si se escoge como el 90 su símbolo, 

pero : el mas comGn en la literatura es el 50%. Entonces, 

io ~~e deberían hacer los gobiernos y las entidades de i~~ 

vestigaci6n, es trazar una línea base que será la referert-

cia ~l futuro para poder medir como va cambiando el nivel , 

La r~sistencia es pues, una falla en el control, sencilla-

mente el producto está dejando de ser tan eficiente como 

ló era. . . Ha creado problemas en muchas partes. Tome el 

algodón como ejemplo, porque 10 vivimos aquí y porque es 

ei c~ltivo en que mejor información tenemos; porque aquí 

sí fue cuantificada la resistencia. Este puede ser un ca-
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so aqui o en cualquier otro pais. Los esfuerzos ini~iales 

de control se hicieron con arseniatos. Cuando apare~ieron 

el DDT Y los otros clorados sint¡ticos, todo el mundo cam

bi6 hacia ellos y apareci5 una gama de insecticidas ~~y 

potentes, muy Gtiles: Toxafeno, Aldrin, todos los c~clo~ 

dienos y el 8HC. El control fue facil, muy facil, muy e-

~iciente y muy econ5mico. Por razón de eso, en alguQos 

paises se olvidaron de practicas tan sencillas que h~bían 

~ido recomendadas por entom51ogos visionarios que no ·· pre

dijeron pero sí sospecharon la posibilidad de problemas 

con el excesivo uso de insecticidas. Se olvidaron d~ sem-

brar temprano, se olvidaron de sus variedades tempranas, 

~e olvidaron de destruir socas hasta el punto de que en 

algunas zonas, y este capítulo primero es de los gringos, 

en siete años el Picudo se les volvió resistente. La ac

~itud del Asistente T¡cnico y del agricultor, era pues, si 

es tan facil matar ¡sto con DDT para que me preocupo por 

~embrar mas temprano o mas tarde si de todos modos vój a 

salir del problema. Olvidandose de toda otra considera-

~i5n de biología del insecto y fenología del cultivo ; 

tuando el problema de resistencia del Picudo a los cldra

dos apareció, hubo soluciones rapidas, inmediatas y espec-

taculares: los órganofosforados fueron excelentes, a~are-

ci5 toda una gama de fosforados que volvieron a darl~~l 
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agricultor mucha confianza y entonces, volvieron tambi'n .:a 

abusar de los productos. El Picudo, ech6 para atris, perd 

~n i~secto que era muy secundario. el Heliothis, empezó a 

volverse cada vez mis importante. Se hicieron las prime~ 

ras ~ezclas de 6rganofosforados con clorados y en la dica~ 

da de los 60. ya el Heliothis v irescens y Heliothis ze a. 

eran ·las plagas c l aves. y a quí, ya podemos empezar a ha-

blar : ~e Colombia, porque es muy semejante a lo que n08 q~ 

c~r ri~ a n osotros. lo que midió Hernin Alcaraz, lo que mi~ 

dió ~eodoro Daza y lo que midieron Octavio Marín y otr o s 

ilust~es colegas de la Federación y del IFA. 

Aparecieron los primeros reportes serios de resistencia, 

no sólo a los clorados sino algunos de los fosforados. Y 

la re~puesta obvia y prictica y que nadie la puede crit i ~ 

car ~~ aplicar una dosis mis altas porque hay que salir 

del pToblema inmediato de campo. Nadie critica 'so, por-

que es una reacción natural . Pero desde el punto de vista ' 

del desarrollo. la peor solución que uno puede dar es ir 

subiendo la dosis como tuvimos que hacer aquí en Colombia. 

Como ~onsecuencia de tanto abuso, hay ya documentados al

gunos , niveles de resistencia de un gran grupo de plagas de 

algodón en el mundo. y quiero resaltar los peores: He-

l{othls, enemigo pGblico No. lA y Spodoptera. especialmen-

I 
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te Spodoptera litorales en el Oriente Medio, es algo . de 

respeto. Desafortunadamente para nosotros en Colo~bia, 

el principal enemigo fue Heliothis virescens. 

Lo que yo voy a decir no significa que yo crea que el Gni-

.. co responsable de la crisis algodonera fue el Helioihis, 

.. ni mucho menos; la crisis algodonera fue tal relaj 0, . que 

si a prop5sito la volvemos a tratar de armar no 10 lógr.-
: . ' . 

. mos. Se juntaron mal cfedito, mal transporte, problema de 

precio internacional, problema de precio nacional, ~roble

ma de la industria textilera, enormes, fantásticas ~obla-

ciones de Heliothis, enormes problemas con algunos irisec-

tos en zonas aisladas, carencia de insumos. Nadie , . si se 

pone a prop5sito a hacerlo, 10 logra ~an perfe~to, p~ro un 

factor muy importante de todo el desastre fueron los · nive-

les de resistencia de Heliothis a fosforados, especialmen-

te Methil Parat~ion, como 10 vamos a ver • 

. En el 60 y 70, en todas las partes de Colombia, donde Her-

:~¡n Alcaraz y sus colegas Ricardo Revelo, Pachito R~nd5n, 

~ todos ellos, midieron resistencia y encontraron niv~les de 

: susceptibilidad. Teníamos un Heliothis virescens que res-

: pondía fácilmente a Methil Parathion y a otros fosforados. 

, Cuando lo volvimos hacer en el 75, encontramos que ya va-

rios de esos, en varias zonas, ya los niveles estaban su-
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bien40 a l o que internacionalmente se reconoce como tole ~ 

rancia baja o media. Aquí fuimos insultados, aquí fuimos 

tratados como falsos profetas, cuando dijimos que iba a 

haber problemas serios en el afio 77 porqu e los niveles de 

t ole~ an cia se estaban convirtiendo en peligrosos, y los 

mismos As i stentes Técnicos sabían que de uno a dos litros 

e8t~~amos subiendo a l ga16n y muchos sabían que del g al6~ 

iban ~ al ga16 n y cuarto y e s taban quemando el cultivo para 

matar el mismo insecto . Nad ie tom6 las previsiones y no : 

hubo el respaldo a la investigación. No estoy diciendo 

que ,fue el Gnico factor, pero sr fue muy importante en el 

desastre , y fue algo que no quisieron varios colegas en

tender y aceptar. 

Aquí - estan algunos datos: en el año 60, hacíamos de t r es 

a cuatro aplicaciones; en el 76, el promedio para el paí s 

f~e ~e 12 a 14 y en el 77, los colegas lo saben mejor qUe 

nadie porque lo sufrieron , fue hasta de 20 a 27 aplicacio

nes. , El consumo fue creciendo en 2 galones dur ante toda 

la etapa del 67 al 76, a mas de 10 por hectarea en el 77 y 

ei Heliothis se comi6 700 kilos por hectarea promedio en 

el p~ís. (Y fuimos tratados de falsos profetas; fue cuari-

do yo le dije a la mujer , nos vamos para la tierra d e los 

verd',aderos profetas a aprender como ser profetas). 
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El fen6meno de resistencia en el campo se traduce en mal 

~ontrol, en una falla en el control. Cuando la po~1~ci6n 

~s susceptible, usted mata del 98 al 100%, cuando li po-

blaci5n es resistente ya no mata sino el 40. Cojamos un 

~jemplo que 10 hicimos en Aguachica, 10 hizo Francis~o 

Rendon: si usted tiene 130% de larvas en terminales que 

~n ese tiempo se encontraba, si usted con un produc~b ' que 

ya no est~ funcionando tan bien, solo mata el 70, l~ : que

~an 39 larvas que es mis del nivel de dafio econ6mico. Si 

en ese tiempo hubi~ramos tenido los piretroides y s{gui~

,ramos teniendo el 90% de mortalidad, en cada aplicación 

~at~bamos 117 larvas y qued~bamos por debajo del ni~el de 

~afio económico. Fue cuando se dijo, que era una orgía de 

~ethil Parathion sin ningGn uso; porque cada vez quw se a

plicaba, las poblaciones eran tan altas, el control ~~a 

Xan bajo, que volvíamos casi que a quedar para apliciral 

siguiente día. No lo quisieron aceptar ni entender,espe-

~ialmente los directivos algodoneros. 

~so ya paso, espero o esperamos todos l~que la sufrimos, 

que aprendamos de la experiencia y que contribuyamos ae

vitar una crisis, por lo menos teniendo los insectos baio 

control. Pero si a todos los problemas que hubo, leagre-

gamos el no control, entonces, qu~ podemos esperar. 

, o 
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Lo nuevo, es que a partir de las fallas que hubo con or~~-

nofosforados y algunos carbamatos, aparecieron los pir~~ 

tro.ides, que son hoy por hoy el arma mas potente de qUE:! : se 

dispone. Sin embargo, como ha ocurrido y como ha 8idol~ 

historia, ya hay casos de resistencia comprobada y docu

mentada a piretroides. En un reciente estudio se encont~6 

resistencia de Culex a permetrinas con una gran semejanz~ 

en ~ .u línea de correlaci6n con la del DDT. Posiblemente ' 

~u~ el primer caso que seRa16, que podría haber resisten~ 

ci~ cruzada de nDT con piretroides, y tambi~n de que la 

tendencia a desarrollarse, por lo menos en Culex, era muy . 

rápida porque el número de generaciones fue bajo. 

Deipu~s, hubo un trabajo interesantísimo hecho en Taiwan 

con: Plutella silotela, la polilla del repollo, que alla: ~s 

una plaga importantísima en un cultivo que es basico.Es-
. . 

. t e '. c a b a 11 e r o e n con t r 15 q u e en 1 a z o n a h a y s u s ce p t i b i 1 ida ~ : 

en comparacion con Betania y que los niveles de resisten-

c~a a Fenvarelato son bastante altos. El individuo estu~ 

Ji6 la respuesta de la Fl que indico una herencia e hizo . 

lRretrocruza para ver si se debía a un gen o a dos. st 

h~biera sido debida a un gen, la curva hubiera sido muy 

parecida a la esperada, pero la que obtuvo fue diferent~ y 

su ~nálisis estadístico le indic6 que no es una herenc{a 

mon:o~enica sino poligénica, que se de b e a varios genes. 
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Esta mismo persona discute la posibilidad de resistenc ia 

cruzada a órganofosforados y en ese trabajo dice que no l a 

encontró; posteriormente veremos que puede haberla. 

Volviendo al algodón, hay un resumen de un Simposio convo 

cado por la Sociedad Entomológica de América para discut ir 

el estado actual de resistencia de Heliothis virescensa 

piretroides y a permetrina. Se han encontrado niveles n o 

:muy altos todav!a, afortunadamente, en razas comparada. ': i ~ 

, ni~ialmente en el campo, y posteriormente, campo y labor a -

torio. Niveles también a veces un poquito mis altos par a 

Fenvarelato, para decametrina y niveles para cipermetrin a. 

De acuerdo con 10 que discuten los expertos, no es todav ía 

alarmante, son niveles donde hay un desarrollo de resis

tencia pero no se ha llegado a niveles muy altos todaví ~. 

Pero existe la capacidad intrínsica de Heliothis a desa

rrollar resistencia a piretroides. 

El ' mecanismo de resistencia a piretroides esti siendo eB 

tudiado, claro, que como se han usado por pocos años, to 

Aa~ia no se conoce bien, pero parece que es la reducción . 

de que discutíamos en el de sensibilidad en el sitio de 

ac¿ión; generalmente el sistema nervioso central es el mis 

afectado por piretroides, no el caso de desintoxicación " 

Hasta el , 81, no se creía que la resistencia a 
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5rgano-fosforados confiriera cruzad~ a piretroides, pero: 

ya aparecieron los dos primeros documentos que lo pruebart 

así. 

Tene~os un caso completamente distinto, el de Nephotetti~. 

9ue 's un salta hojas del arroz, muy importante en todo el 

Lejano Oriente en zonas con altísima resistencia a Mala-

th~o~, altísima a Methil, alta a Carbaryl, pero no se ha 

detéitado resistencia a piretroides todavía; la relaci5n : 

de r~sistencia es todavía baja. Por el contrario, con Ni-

laparbata luguens, que es un delfacido también muy serio : 

en arroz alla, sí ha desarrollado altos niveles de resis-

tencia a piretroides e infortunadamente cruzados a resis~ 

tencia a diazinon, ése fue el primer caso comprobado de 

resiStencia cruzada de fosforados a piretroides; lo cual 

~esd~ luego, mala noticia porque quiere decir que si los : 

~eli~this u otros insectos han sido ya seleccionados a 

clor~dos y a fosforados, pues van a tener todo el chanca 

de disarrollar a piretroides. Pero la situación no es tan" 

graye porque falta estudiar el comportamiento de las po

blac{ones, como lo veremos mis adelante. 

Lat~sistencia es cruzada a DDT en Spodoptera litoralis, 

q~é ~s la peor plaga del algodón en el Oriente, hay una 

prueb. contundente de que se debe a una reducción de la 
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sensibilidad del sistema nervioso central. y ya, Spo do p -

tera litoralis se esta volviendo casi imposible de cOn t ro

lar con piretroides en Egipto. 

E~ moscas y en zancudo~, se ha comprobado que la resis t en 

cia a un piretroide confiere resistencia a otros, o se a , 

que estamos mas o menos siguiendo la pauta que se sig ui 6 

p_ra otros grupos de insecticidas. 

Y~ el resumen del tallar de superexperto~ en resisten~i a , 

e. de que los niveles actuales son bajos, de que afo~t un a

d~manete los usos estan hasta ahora racionales, pero ~ ~ e 

llegara el día en que habra resistencia de campo a pir c -

t~oides en algod5n. Cuando se presenta la resistenci~ ¡ 

a:lgo se tiene que hacer . Las medidas remediables mas co -

. m.:unes han sido cambiar de insecticida, que entre otras c o 

s~s ha sido lo que se ha hecho cuando se dejaron los tlo 

rados, se pasó a fosforados, luego a carbamatos y aho ra 

hemos cambiado a piretro i des. Por algún tiempo se tr at6 

d:e añadir sinergicos y todavía, en estos momentos, haX . al 

g:unos casos de sinergismo que se pueden explotar muy :b i en , 

que se pueden utilizar, especialmente cuando se esta li 

d.iando con razas resistentes. La tercera alternativa e ~ 

atimentar la dosis que lo hemos hecho, y que como decrim~s, 

tia es la mejor alternativa, porque lo que esta hacien~o u -
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no ~ s cada vez seleccionar a niveles mis altos de resis~ . 

t err~ia. Y la mejor alternativa, la que estamos aprendi~ri

do, la que afortunadamente hemos oido ayer y me han conia

do en estos días, hay una nueva actitud, especialmente eri 

al~od6n, a usar los productos en una forma decente, raci~

nal, a tratar de integrarlos con su Trichogramma y con ~us 

Apanteles y sus cosas; hacer un uso racional, porque entre 

ot i as cosas, 10 que estamos haciendo es comprar tiempo. 

Va ~ ver .resistencia a piretroides en varios países, g~v 

va a pasar; entonces, 10 que estamos haciendo es comprár: 

ti~mpo, demorar el desarrollo de esa resistencia utiliza~

do menos producto para que mientras tanto, o aparezcan · 

nuevos grupos de productos o alguien venga con algGn d~.~ 

cubrimiento espectacular entomo16gico que cambie totalm:e.n-

te : la actitud de controlar, por 10 meno~. Mien tras no ··a:-

patezca nada espectacularmente nuevo, hay que usar los in

s e c ti ci d a s en una forma mas racional. 

Re j pecto a la posibilidad de utilizar singrgicos, se en~ 

cOnt r 6 que la adici6n de estos productos bajaba ripidamen~ 

te - la rata de epoxidaci6n por lo cual se crey6 que gsto i

ba a ser una de las posibles soluciones pr¡cticas a re~is

tericia, pero desgraciadamente tambi~n hay casos de resis

tencia a los singrgicos mismos. 
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En el caso nuevo de la resistencia de Plutella a piretroi

des en el cual los niveles de resistencia adquiridoa por 

Plutella son sumamente altos, el autor ensayó DEF, ::p'ero no 

encontró una relación sinergística buena y mejora m,u:cho el 

control. L o s e x p e r t o s d i s cut en 1 a p o s i b i 1 ida d d e q "u'e e 1 

botóxido de piperonilo puede ser muy buen sin~rgic~ para 

el uso del piretro i des y recomiendan la utilizaciói de pi

retroides con clorfenalimidas como una medida para , : po~ 10 

menos reducir la utilización y lograr un control más acep

table. 

Infortunadamente para todos, el retirar un insecticida no 

es la mejor solución. Si se retira, sí hay una re~ersión 

a susceptibilidad; por ejemplo, si alguien midiera ' ios ni

veles de resistencia a Methil ahora tal vez encontraría 

que hay una reversión porque se ha dejado de usar mucho 

para Heliothis, pero desgraciadamente la tendencia , es que 

hay la resistencia, se deja de usar el producto, hay una 

reversión a su susceptibilidad, pero cuando se vuelve a u

tilizar el producto masivamente hay un regreso a u~nivel 

de resistencia alto y estable. Pero hay recomendaciones 

de expertos que dicen que por qu~ no hacer uso de esa re

versión; por ejemplo, si queremos demorar el desar~o~lo de 

resistencia a Methil y utilizar el Methil en unas á~si ~ 

racionales, junto posiblemente con los piretroidespar~ e-
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vitar ese desarrollo tan rapido que podría ocurrir si se

guimos usando masivamente los piretroides. Eso podría 

t r abajar; no s~; 1, 2 cosechas, tal vez, pero es algo que 

vale . la pena investigar. La posible reversi6n del Heli~~ 

thi~ virescens en Colombia a susceptibilidad Methil porque 

se ha dejado de utilizar tan masivamente. 

Finilmente, las medidas profilacticas o sea tratar, sin no 

de ~~itarla, por lo menos demorarla. La vigilancia sobre 

l os niveles, y aquí estamos pecando y aquí yo quiero suge~ 

r ir ~uertemente al lCA o a la Federaci6n o a alguien, que 

c D~t~nGen los trabajos sobre medici6n de resistencia; e. 

i~p~rativo, y mas, sí va a ver una recuperaci6n del algo- o 

d6n. Medir en este momento como esta la situaci6n con los 

pirgtroides y mantener una vigilancia permanente. Eso, ~e 

conviene a todo el mundo, es algo que es un se~vicio para : 

el agricultor, para las mismas casas comerciales, para to~ 

dos los asistentes t~cnicos y para los entom610gos del 

país, saber en que estado estamos, especialmente con eñ 

grupo nuevo de productos. Tambi~n medir como esta la to~ 

ler~ricia a Methil, a ver si se puede utilizar nuevamente; 

por lo menos por algún período y racionalizar el uso. Me 

han tontada, que se esta usando piretroides para todo en 

todo; infortunadamente la recomendaci6n de este panel de 

expertos es reservar los piretroides para los insectos 
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. :·verdaderamente peligrosos y utilizarlos únicamente en los 

.cu1tivos en los cuales verdaderamente se justifiqueri:. ·. Pa

rece que no estamos haciendo eso; por ejemplo, a mí :me pa

rece que no se justifica utilizar piretroides para H~iio

this en los Llanos Orientales, porque según los dat~s~ .

.llos tenían la única raza susceptible en Colombia. 9~ra 

~lternativa, la rotaci6n que se ha utilizado pero q~e . no 

~a sido la mejor panacea precisamente por los prob1.~as 0-

~iginados por la resistencia cruzada. 

~e tratado de resumir y los mis importante es que h~ · tra~ 

tado de llevar un mensaje a aquellos que comienzan 6 aque

·llos colegas que sufrieron el problema y podrían vo1veiio 

,a sufrir si no hace un uso racional de insecticidas • 

.. 

." 
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. MAN"EJO DE PLANTACIONES Y SU RELACION CON LA INCIDENCIA :DE 

PLAGAS DE CIPRES, PINO PATULA y EUCALIPTO EN COLOMBIA 
(1) 

Alejandro Madrigal C. 
(2) 

l. INTRODUCCION 

El :pino patu1a (Pinus patu1a S. & C.), el ciprés (Cup:re-

~~u~ 1usitancia Mi11.) y el eucalipto (Euca1yptus sp~~) 

so~ las especies mas usadas hasta el momento en p1anta~io-

nes forestales en Colombia y en las cuales la ocurrencl~ : 

de ~roblemas insecti1es ha sido relativamente frecuente~ . 

Ha~ta un~dos afias atris, referirse a plagas forestales . en 

nueBtro país era necesariamente referirse a dos especies 

de <defo1iadores conocidos como "medidor del pino" ( Gle"a 

bis)J1ca Rindge) y "medidor gigante del ciprés", (Oxydia 

(Guen», las cuales desde el inicio de la a6ti-

vid:ad forestal hasta nuestros días han sido una constante 

ame.naza. Sin embargo a partir de 1980 se empezaron a ~re-

sen.tar reportes de nuevos defo1iadores de importancia en 

(1) : Documento para el Seminario sobre Plagas Foresta1e:8~ 
SOCOLEN-FUNDEF. Agosto 5 de 1983. 

(2) :· Ingeniero Agrónomo. Director FUNDEF. Profesor As:l..ÍI
- tente, Universidad Nacional de Colombia. Medellín~ : 
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algunos casos igualo mayor aGn que losya citados eomo po

drían catalogarse Bassania schreiteri (Schaus). Iridopsis 

1itharia (Guenée) y O. geminata (Maassen) en el primer 

grupo y en el segundo Cargo1ia arana (Dognin) y Melano-

10phia commotaria (Maassen). todos ellos pertenecientes a 

la familia Geometridae. 

El manejo que se ha hecho de los brotes de tales in~~ctos 

en plantaciones ha sido inadecuado. incoherente y ~~pecu-

1ativo en la mayoría de los casos. 

Inadecuado porque la opinión de los entomó10gos es consu1-

. tada cuando el problema ha alcanzado grandes proporciones 

y está fuera de cualquier posibilidad de manejo. Inade

cuado además porque en el pa[s no se ha desarrollado : la 

tecnología ni la infraestructura cient[fica necesariaspa

ra postular opciones económicas y e~ológicas. ni sedispo

ne en el mercado de la maquinaria y equipos necesarios pa

ra los casos en los cuales. haciendo caso omiso a lA serie 

de desventajas y problemas que trae. se intentara a91ic~r 

productos químicos. 

Incoherente y especulativo porque cada técnico llamado a 

opinar plantea diferentes opciones que en muchos casos son 

puestas directamente en practica sin evaluación ni ensayo 
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previo alguno sobre su eficiencia, costos, posibilidade~ : 

de tecuperaci5n de la inversi6n e impacto ambiental, f~~~ . , , 

~or~ste de gran importancia en zonas de influencia de 

cu~nc.s hidrogr¡ficas sobre las cuales se han aplicado y 

se continúan aplicando insecticidas irresponsablemente. 

Lo anterior es un esquema demasiado superficial de un pro

ble.a que no debe atacarse a este nivel sino que por ~1 : 

contrario tiene que ver con la totalidad de las labore.: 

que." ' se hacen en las plantaciones y que se conocen co~, .1a-

bores culturales,alguna~ de las cuales ser&n brevement~ 
, , 

comentadas en los capítulos siguientes. 
; ~-.'.~ , .. . ,-

,2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REFORESTACION CON 

CIPRES, PINO Y EUCALIPTO EN COLOMBIA 

2.1 . TERRENOS 

Las tierras en las cuales se han hecho la mayoría de las 

plantaciones en el país, son muy pendientes a escarpad~~~ 

~gotadas por un uso t rad icional contrario a su vocaci6n~ 

eriagricultura y gan~der!a, raz6n de su actual estado d~ ' 

ero:si6n, muy pobres en nutrientes y en la mayoría de los 

casos con un pH muy bajo. En tales co~diciones son muy : : 

poca's las , especies vege tales que log..-an·. un b,U~D~ :é!es_arrollo 

", , " 

. " " , 

. ' • L 
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máxi me si se piensa en términos de rentabilidad de la in-

versión. Tampoco puede e sperarse, como creen algunos 

"ecólogos" que e n tales ecosistemas exista una diversidad 

d e fa una, dad o que la diversidad de plantas que los .: pue

bl an esta red uc i da a a lgunos pastos y helechos, lo qúe no 

representa un ha b ita t propici o para la añorada diversidad 

que l os " e cólogos" creen se está acabando por la ~iembra 

d e p inos. 

Las condiciones de suel o s que es tamos ofreciendo a las 

p lantas en la s cuales est amos invi rtiendo, son demasiado 

pobres y esp eramos qu e el árbo l ha ga todo, que dé buenos 

rendimientos sin ofre ce rle las garantías mínimas para su 

buen desarrollo. Plantas que cr ecen en condiciones no óp

timas, serán si e mpre má s susceptibles al ataque porpla

gas y enfermedades y podr án tolerar una cantidad de daño 

mu cho menor que la que toleraría una planta en condiciones 

óp timas. 

2.2 SEMI LLA S 

Apenas r ecien t emente, t r e i nta añ os después de iniciada .la 

reforestación en Colombia , se está tomando conciencia so

bre la co r rect a se lecc ión de la especie a plantar en c~da 

zona , la calidad y la procedencia de l a semilla, todo lo 
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cu:aJ, tiene marcada incidencia en el vigor del árbol. En ' 

lase1ecci6n de las semillas debe tenerse en cuenta la ~~ 

daptabilidad de la especie al sitio, la calidad en 10 re~ 

ferente a formaci6n del ~rbo1, la resistencia o to1erail~{~ 

a plagas y enfermedades y la precocidad relativa ya \ue : 

ésto tiene además influencia en muchos otros factores de 

de:sarrollo. 

2,. '3 : SELECCION DE PLANTULAS EN VIVERO 

Este paso constituye el segundo tamiz que permite eliminar 

material de mala calidad. Aunque se esté trabajando con 

semilla de buena calidad, habr~ un número de árboles que 

por factores como segregaci6n genética. malas condicion~s 

d"emanejo en el vivero, diferencias de humedad en el mismo" 

dafios por pat5genos o insectos, entre otros, resultan infe~ 

rio~es y por lo tanto no deben ser plantados en el campo; 

Esto explica la necesidad de hacer una buena se1ecci6n de 

ios árboles en vivero con el objeto de asegurar un mayo~ : 
, , 

prendimiento y reducir las necesidades de replantar. 

La buena selecci5n permitirá además tener una plantaci6. : 

mis 'homogénea en cuanto a crecimiento. formaci6n, hábit~~ 

d~ ~amificaci5n y muchos otros factores de calidad que ~on 

de dominio del ingeniero fozestal y que menciono en est~ " 

, " , 
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nota s510 por llamar la atenci5n sobre la inf1uenci~ que 

tienen en el vigor de los ~rbo1es en sus edades m~s ~van

zadas y los mayores o menores riesgos de ser severamente 

afectados por el ataque de los insectos. 

Esta es una labor que desafortunadamente est~ muy descui

dada en el país, ya que se trata de hacer economlai ~ue en 

el largo plazo, como es el de la recuperaci5n de inv.ersión, 

resultan funestas. 

2.4 SIEMBRA 

Es una labor que en la mayoría de los casos no esta :10 . su

ficientemente supervisada y en otros, es realizada por 

contratistas, muchos de los cuales son profesiona1~~ alta

mente calificados pero que a veces subcontratan y el sub

contratista por terminar r~pido el trabajo y ganar~,s di

nero no tiene el debido cuidado con las pl~ntu1as y : su 

proceso de siembra. Muchos de los actuales contratistas 

eran sub contratistas que sin reunir las calidades t~cnicas 

se independizaron y consiguen el trabajo más f~cil~ente 

porque en general 10 hacen más barato y por 10 tanto no 

como podría hacerlo el profesional que conoce el por ~u6 

de cada uno de los cuidados necesarios con la p1ánt~la · y 

el por qué su trabajo cuesta un poco mas. 
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Eati labor es definitivamente crítica en todo el desarro~ 

110 de la plantación y una de las más descuidadas. Como 

l •• ~e.áa citadas, tiene gran influencia en el hábito de . 

~reci.iento y forma del árbol; vigor, homogeneidad de la· 

plantación y susceptibilidad al ataque por plagas y enfer

.edades. 

2.5 DENSIDAD 

E*i.ien en Antioquia, no conozco tales extremos en otroa 

d.pa~tamentos, plantaciones de pino pátula de doce afios ~~ 

edad con densidades por encima de tres mil árboles por h~t

t'~... Un poco menos pero aGn muy altas son la mayor!a ~n 

el pars ya que tradicionalmente se ha aplicado la pol!tica 

d. plantar 2.200 a 2.400 árboles por hectárea con miras ~ 

• ntr~sacar un 25 a 30% a los siete afios para pulpa. 

emb·á.·rgo 10 normal es que el reforestador "olvida" 

Sin . 

la en';' 

tres.aca o deja de hacerla por razones de mercado y es asl ' 

cd.o . la mayoría de las plantaciones llegan hasta los nueve 

o dj_z afios sin ser intervenidas. 

La experiencia acumulada nos ha mostrado como los ataques 

~¡. ~everos de defoliadores han ocurrido en plantaciones . 

• ay~~es de siete afios en las cuales no se ha realizado e~-

ta la:bo r. Lasrazones de ~sto pueden deducirse de la au-
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séncia de malezas o plantas silvestres dentro de la plart

ia~i5n lo que a su vez tiene, como se explicar~ m~s ad~~ 

la:nte, una muy marcada influencia sobre las poblacione~ - de 

. par~sitos y predatores que a su vez garantizan una esiabi

Lidad bio15gica en la misma. 

Es. de gran importancia el manejo de la densidad de pla~~ta-' 

. c (5 n y por tan t o 1 a e j e c u ció n o por t u n a del a s p o d a s y : i a s 

e~tresacas en el manejo de los problemas insectiles.Que

d~ a los ingenieros forestales la determinaci6n t~cni~~ de 

io~ 6ptimos economicos de acuerdo con el uso final espera

d·O:. de la madera. 

2.6 PROPORCION y DISTRIBUCION DE VEGETACION NATURAL 

L • . presencia de una diversidad mínima de vegetaci6n natu~ 

r~l, distribuida en fajas en la plantación, en linderos o 

bo:rdes de caminos, representa un factor valiosísimo de . 

p~otecci5n contra las plagas por varias razones. 

2;6.1 Diversidad de Predatores 

S~ refiere especialmente a que esta vegetaci6n nativa es 

al-imento para una gran diversidad de insectos, cada un'o :: de 

l¿s cuales permanece en poblaciones bajas ya que cada ~s-
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pecie de planta esta en nGmero muy bajo de individuos com

parad.o con el total de las demás especies . Pero por habe r 

diversidad de plantas cada una con su complejo específico ' 

de insectos que las atacan, tales comple j os constituyen u~ 

na importante fuente aliment ic ia para una gran diversidad 

de irt~ectos y otros animales predatores, entre los cuales . 

las · a ·ves juegan un papel preponderante. Todos ello s a y u-.· 

dap. :a: regular las poblac i ones dañinas en las plantaciones 

y ~u ~ficie n ci a e s dire c t a mente proporcional a la dis t ri ~ 

buci6~ de las fajas o parches de rastrojo y por lo tantoa · 

la distr i bución de los p r e d atores. 

Tales fajas suministran, además de alimento para algunas 

aves que combinan en su dieta semillas o frutos e insectos, 

diversidad de estructuras o sitios adecuados para la nidi~ 

ficad.ón. Son pocas las especies de aves que hasta el mQ-

mebt6 se han encontrado anidando en las plantaciones, sin . 

embargo la presencia de tales fajas ha mostrado ser sufi

ciente para establecer una buena diversidad de aves insec· 

tívqras. De otro lado la ocurrencia de un brote de pla ga 

al o~recer abundancia tem poral de alimento concentra las 

pobla~iones de tales aves, las cuales se desplazan hacia 

el áitio desde un área circundante relat i vamente amplia. 

i~~.i Albergue y Fuentes de Alimento para los Parásitos 
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No podría decirse si el numeral anterior o si el presente 

es de mayor importancia. ya que de existir tales fajas. se 

daría tanto el uno como el otro y de no existir. la plan

tación estará completamente desprotegida y a disposición 

de los insectos dañinos que una vez atacan. en tales con

diciones. aumentan escandalosamente sus poblaciones en un 

corto período de tiempo. 

Este numeral pretende destacar la importancia de las male

zas o plantas silve s tres para la supervivencia. estableci

miento y reproducción de insectos parásitos adultos. espe

cialmente aquellos pertenecientes a los órdenes Hymenopte

ra y Diptera. todos los cuales requieren para la madura

ción de su ovario un complemento alimenticio compuesto bá

sicamente por carbohidratos o por carbohidrato s y proteína, 

los cuales son tomados en el primer caso a partir del néc-

tar y los segundos del néctar y polen. Vale la pena desta-

car que hay cierto grado de preferencia de cada especie 

parásita por determinadas fuentes de alimento. por tanto 

no sería suficiente con incrementar la población de una 

sola especie vegetal por producir buena cantidad de néctar 

y polen. pues las plantas que son apetecidas por un bené

fico pueden no ser visitadas por otros. La "mosca negra" 

(Siphoniomyia melaena) parásita de G. bisulca se alimenta 

avidamente en una maleza herbácea conocida como Boerhavia 
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e¡ecta 

por la 

(Rubiaceae), que ~s solo ocasionalmente visitada 

"mosca amarilla" (Xanthoepalpus sp.) la c u al 

auestra marcada preferencia por una compuesta ident i fic a da 

como Calea glomerata y muy raramente se e ncuent r a ali men-

tan do s e enª-.. e r e e t a . La Ta bla 1 pre senta una lista de 

laa plantas observadas co mo d e g ran importan e ia por el su-

ministro de miel y po l en pa ra los parásitos. 

ne 'ach 
(1) 

d e s tac a l a miel de rocio , excret ada por pu1-

gon •• y otros homopteros qu e proliferan en compuestas y 0-

tras plantas comunes e n l~s plantaciones forestales, como 

una importante fuente de alimento para las poblaciones de 

pari.itos. 

D.~.fortunadamente en Colombia se ha prest a do poca o nin-

luna atencion a esta recomendación que se ha venido ha-

ciendo desde unos diez años y atrás y a la cual el doctor 

Arnold T. Drooz durante este mismo Seminario se refirió en 

10. siguientes términos: "No es tan importante la cría y 

liberación de parásitos para el control de las pl ag as fo-

restales, si no les estamos brindando un ambiente favora-

(1) De Bach, Paul. 1968. Control Biológico de las pla
gas de insectos y malas hie r bas. México. 



-132-

Tab l a 1. Plantas importantes como fuente de alimento para 

parásitos adultos, especialmente Tachinidae e 

I chneumonidae. 

Nombre Científico Familia Nombre Común 

Boerhavia erecta Rubiaceae ? 

Weinmannia s p. Cunoniaceae Enceni1lo 

Cordia acuta Boraginaceae Guasimo 

Baccharis sp. Compositae Chilca 

Calea glomerata Compositae Colcho, Corcho 

Miconia spp. Me1astomataceae Niguito 

Tesoria sp. Compositae Espadero 

C1ibodium surinamensis Compositae Navidad 

Eupatorium macrophylium Compositae Santa María 

Mikania ~uaco Compositae Incienso guaco 

Croton magdalenensis Euphorbiaceae Drago 
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ble para su desempeño en el campo". En otros países Sura-

mericanos existe legislación específica con el fín de ase

gurar un determinado porcentaje de vegetación natural in

tercalada en las plantaciones, especialmente si éstas se 

hacen con especies exóticas. 

3. METODOS DE CONTROL DE PLAGAS FORESTALES 

3.1 CONTROL QUIMICO 

Desafortunadamente aúnlb se han podido erradicar en nues

tro país ciertos vicios o irresponsabilidades en manejo de 

problemas insectiles y es así como muchos técnicos (y 0-

tros que no 10 son) han tratado de aplicar para el con-

trol de de plagas forestales las mismas técnicas usadas en 

cultivos agrícolas sin tener en cuenta aspectos tan ele

mentales que diferencian estos dos tipos de ecosistemas 

como son: 

3. 1. 1 Volumen de follaje a cubrir 

Los cultivos agrícolas son en su casi totalidad de porte 

bajo y el volumen de follaje a cubrir puede ser, comparan

do con una plantación forestal de nueve años, diez veces 

menor en aquellos que en ésta. 
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3. 1.2 Tipo de distribución del follaje 

El follaje en todas las especies de pinos es en forma de 

paquetes de 2 a 5 agujas cuya longitud varía con la espe

cie y unidas en su base por un pecíolo. Los defoliadores 

del pino pitula, que son las especies dañinas de mayor im

portancia forestal hasta el momento, trozan las agujas por 

el pecíolo causando el mutilado del follaje que es típico 

de sus ataques, por tanto la localización de su daño hace 

necesario un eficiente cubrimiento en tal area. Esta es 

la porción de la planta donde es más difícil lograr un 

buen cubrimiento con cualquier aplicación. 

3. 1. 3 Dosis de productos químicos 

Dado el gran volumen de follaje a cubrir, altura promedia 

de los árboles, de aproximadamente 12 metros, las dosis de 

productos químicos a emplear por aplicación son considera

blemente mayores y ésto a su vez trae su propia secuela de 

repercusiones económicas y ecológicas. Afortunadamente, 

los técnicos han venido recomendando control de defoliado

res forestales por medios químicos están extrapolando has

ta las dosis que se aplican en cultivos agrícolas y por lo 

tanto tales repercusiones se hacen menos graves, aunque 

las posibilidades de éxito son mínimas y por el contrario 
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se asegura el problema por mayor tiempo. 

3. 1. 4 Volúmenes necesarios de agua 

Por los factores anotados atrás en relación con el gran 

volume n de follaje, se hacen necesarias grandes cantidades 

d e agua por hectáre a para cualquier aplicación y ésto en 

muchas plan taciones que no t i enen fuentes cercanas de agua, 

representa un f actor tan importante que puede resultar más 

costoso el movimiento de agua que el costo de los produc-

tos y su aplicación. Con los equipos convencionales la 

cantidad de agua necesaria esta entre los 8.000 y los 

10.000 litros por hectárea, asumiendo una densidad de 

2.000 arboles por hectárea. 

3. 1 • 5 Topografía 

La configuración de los terrenos forestales, pendientes a 

escarpados, hace difícil y costosa la operación de los e

quipos de aspersión terrestre y el movimiento de agua. A

demas, por la condición anotada antes de alta densidad, 

la s ramas medias y bajas de los arboles se cruzan formando 

una cortina impenetrable para la aplicación desde tierra. 

Si se pretende hacer aspersiones aéreas, en estas topogra

fías es imposible lograr una altura uniforme de vuelo so-



-136-

bre el follaje, el sistema de vientos es muy variable y el 

r i esgo para el piloto sería demasiado grave. Sin embargo 

aun lográndose una altura uniforme de vuelo sobre el fo

llaje y unas condiciones adecuadas de viento, la uniformi

dad de cobertura es muy difícil de lograr ya que el espe

sor de la capa de follaje es por lo menos de seis metros y 

continua vigente el problema de la cortina que se forma al 

cruzarse las ramas. 

3. 1. 6 Eliminación de enemigos naturales 

Las plantaciones forestales por ser de turno largo permite 

el establecimiento, especialmente si estan bien manejadas, 

de un gran complejo de enemigos naturales (parasitos y 

predatores ) que son parte importantísima de l patrimonio y 

de los recursos del reforestador. Todos estos benéficos 

son mucho mas susceptibles a los insecticidas que los in

sectos dañinos, por tanto la aplicación de tales productos 

al eliminar la fauna benéfica, permite que la plaga en sus 

siguientes generaciones alcance niveles de población más 

altos, agravada esta situación con la capacidad que puedan 

tener los defoliadores para desarrollar resistencia a los 

diferentes productos químicos. 

3. 1 • 7 Disponibilidad de equipos 
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No existen en el mercado colombiano equipos adecuados para 

la aplicación de insecticidas en plantaciones forestales. 

Se puede hacer uso de los equipos disponibles para uso a

grícola, en plantaciones menores de tres años, pero en és

tas, hasta el momento no ha sido necesario recurrir a este 

tipo de aplicaciones. 

3. 1.8 Impacto ambiental 

Debe tenerse muchas precauciones ya que la mayoría, si no 

la totalidad de nuestras plantaciones están ubicadas en á

reas de influencia de las fuentes de agua para consumo hu

mano, ya sea por estar en áreas de captación de las repre

sas o en la cuenca de quebradas o arroyos que son usados a 

nivel rural para tomar el agua de consumo humano y para 

los animales domésticos. 

3.1.9 Aspectos económicos 

Para nadie es un secreto que el margen de rentabilidad de 

la reforestación es muy estrecho y por tanto el reforesta

dor es un inversionista para quien esta completamente ne

gado el lujo de hacer gastos que no sean indispensables, 

entendiendo por gasto indispensable aquel sobre el cual se 

esta seguro de su recuperación en producción. Los costos 
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de los insecticidas y su aplicación en ambientes foresta

les son tan altos que podría asegurarse que salvo muy con

tadas excepciones, una sola aplicación de pesticidas en 

plantaciones ya se sale d e l límite de gastos atrás r eferi

do. 

3.2 CONTROL CULTURAL 

Se refiere a todas las labores mencionadas en el capítulo 

2 que pretenden brindar a la planta las condiciones ópti

mas para su desarrollo, de tal modo que ésta pueda lograr 

un buen vigor, rápido desarrollo, resistencia o tolerancia 

a los insectos y/o sus daños. 

labores como las siguientes: 

Comprende, para resumir, 

Buena selección de la semilla en cuanto a germinación, 

calidad, procedencia y adaptación. 

Buena selección de los sitios para siembra, de acuerdo 

con la disponibilidad de nutrientes y los requerimien

tos de la especie o procedencia a plantar . 

Buena selección de las plántulas de vivero, de tal modo 

que se lleve n al campo sólo arboles de buena calidad, 

tamaño, formación y sin síntomas de enfermedades. 
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Buena siembra y manipuleo de las plantulas. 

Fertilización adecuada de acuerdo con lo s anál isis de 

suelos y los requerimientos de la espec ie o v ariedad. 

Adecuada densid ad de siembr a. de a c ue rd o con los habi

tos de crecimient o de la espec ie a pl antar, la fertili

dad del sitio . las condiciones fí s icas del sue l o . la 

distancia a los ce ntros de me rcad eo , e l us o fina l espe

rado de la mader a y muchos otros factores qu e 1 06 inge

nieros forestales conocen con mayor prop ie dad . 

Aplicación opor t una de las labores de ent re s aca y poda. 

de acuerdo con el criterio de l os profesionales del 

sector. 

Proporción y distribución adecuada de f ajas de vegeta 

ción natural. que en ningún caso debe n ser me nos de un 

15% del area. distribuídas lo mejo r posible en toda el 

área plantada . Tales fajas pueden s e r e n r iquec idas con 

especies veget ales qu e siendo reconoc idas como i mpor

tantes para uno u otro parási to . son escasas en una zo

na determinada. 

3.3 CONTROL FISICO 
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Consiste en el manejo de factores como la luz, el calor y 

la humedad para hacer las condiciones inadecuadas para los 

insectos dañinos, y adecuadas para los benéficos o para 

concentrar o dispersar la población mediante determinados 

estímulos. Como ej e mplos de control físico en p1antacio-

n e s f orestales pue d en mencionarse las quemas controladas, 

el uso de lanzallama s o el uso de trampas de luz , las dos 

primeras requier e n de un control permanente durante su 

planteamiento y apli c ación por parte de personal especia

lizado y para el caso de los defo1iadores sólo podría di

rigirse a prepupas y pupas que se encuentren en el suelo y 

parte inferior de los tallos. Tienen la desventaja de no 

ser selectivos y por lo tanto se eliminaran tanto indivi-

duos plaga sanos como parasitados. Ademas, su eficiencia 

es muy relativa y por tanto deben evaluarse previamente en 

t odos sus aspectos incluyendo los costos de aplicación. 

El uso de trampas de luz, ha sido tema de controversia en

tre los técnicos, pues muchos lo consideran un método poco 

eficiente. Sin embargo merece estudios referentes a tipos 

de luces a usar, longitudes de onda, colores de la trampa, 

tipos de embudos, equipos adicionales y muchos otros as-

pectos que pueden afectar su eficiencia. Parece que en 

muchas especies de defoliadores las hembras sólo vienen a 

las trampas después que han ovipositado, ésto 10 ha podido 
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comprobar con algunas especies el autor de este trabajo 

pero sus datos, por publicar, no permiten categorizar la 

afirmación sino limitarlo a decir que en tales especies 

las hembras que llegan a las trampas de luz han depositado 

parte de sus huevos. Otras especies en cambio son atraí

das por la luz desde que emergen de la pupa y en areas 4-

ledañas a la trampa copulan y ovipositan. Lo anterior es 

razón para que quien escribe esta nota continué creyendo 

que ellas son una buena ayuda, siempre y cuando se haga un 

adecuado manejo, sin pretender evaluarlas sólo por la can

tidad de adultos que caiga en la jaula sino por la concen

tración que logran de la población dañina en areas peque-

ñas. Es pues el uso de trampas de luz sólo una herramien-

ta más dentro del complejo del manejo de plagas foresta~es. 

3.4 CONTROL MECANICO 

Se refiere al control mediante labores mecánicas directas 

como son recolección de huevos, recolección de prepupas y 

pupas, control manual de adultos y muchas otras. Aunque 

hasta el momento no se tienen evaluaciones de eficiencia 

ni de costos con base en ninguna investigación planeada 

con tal fin, si se ha determinado, mediante su ejecución 

en la marcha, que salvo cuando el foco de ataque se detec

ta en sus inicios y la población dañina está muy concen-
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trada, estas labores resultan onerosas e ineficientes, 

pues de otro lado se hace necesario entrenar personal en 

cada ocasión que sea necesario aplicar este t ipo de medi-

das. En r esumen, vale la pena aplicarlas só lo en c as os 

mu y espe ciale s y a c r i terio de técnicos muy capacitados. 

Una practica que califican como control mecan i c o y reco

mienda n algunos t é c n ic o s es hacer una especie de desyerba 

mientra s l a pobl a c i ó n e s t a en prepupa o pupa, o aún pre-

vi ame nt e con el supuesto objetivo de que "las larvas no 

ten gan don d e emp up ar" . Esta labor lo único que hace es a-

cabar plant a ción y obligarlos a desplazarse hacia otras a-

reas menos críticas . En resumen, una labor no recomenda-

ble. 

3.5 CONTROL BIOLOGICO 

Consiste en la manipulación por parte del hombre d e los e

nemigos naturales (parasitos y predatores, también deno

minados benéficos) de la plaga para mantenerla por debajo 

del nivel de importancia económica. Compren de una serie 

de actividades como son cría y manejo de p aras i tas y pre 

datares nativos, introducción de parásitos y predatores 

foraneos , protección en el campo de los benéficos tanto 

nativos como introducidos, transporte de benéficos de zo-
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nas donde son abundantes a otras donde no lo son, suminis

tro de fuentes alimenticias artificiales en el campo y o

tras labores que mejoren las condiciones de vida para las 

especies deseables y optimicen su acciono 

Se denomina parásito, en entomología, a un insecto que se 

desarrolla a expensas de otro llamado hués p ed y dentro del 

cual pasa por lo me nos una etapa de su ciclo de vida, o 

sea que mantiene con él una relación bio lógi ca tan estre

cha que el huésped determina el habitat del parásito. El 

predator en cambio es un insecto o cualquier otro animal 

que se alimenta de otros llamados presas y con los cuales 

no mantiene una relación muy estrecha sino que solo los 

bu s ca cuando nece s ita alimen tarse, la presa no determina 

el habitat del predator. En programas de control biológi-

co se trabaja más con parásitos ya que éstos son más espe

cíficos que los predatores, la mayoría de los cuales son 

muy polífagos, más no po r éso menos deseables . 

Cualquier intento de aplicación del cont rol biologico debe 

empezar por el inventario de les enemigos naturales de ca

da especie dañina, el estudio de sus hábitos, su ecología 

y posibilidades de cría, manipulación y manejo a nivel de 

laboratorio y de campo. De otro lado tal aplicación tiene 

que completarse con la correcta aplicacion de las prácti-
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cas culturales descritas anteriormente. 

Un ejemplo de introducción de parásitos foráneos lo cons

tituye el Te1enomus a1sophi1ae Viereck (Hymenoptera: 

Sce1ionidae) parásito de huevos de Alsophi1a pometaria, 

defo1iador de importancia forestal en los Estados Unidos. 

Este insecto fue ensayado sobre huevos de Oxydia trychiata 

con excelentes resultados a nivel de laboratorio por Alex 

Busti110 (ICA) y Arnold T. Drooz (USDA, Forest Service) 

quienes 1 0 introdujeron a Colombia y lograron un rotundo 

éxito en el control de un brote del medidor. Otras seis 

especies aún no identificadas del mismo han sido detecta

das por el autor de esta nota, tres de ellas y !. alsophi-

1ae se crían actualmente a nivel experimental y semicomer

cial en laboratorios de FUNDEF. 

El transporte de parásitos y predatores de unas zonas a o

tras, es una labor que por delicada no deja de ser relati

vamente sencilla ya que los parásitos pueden obtenerse me

diante grandes recolecciones de huéspedes parasitados, en 

áreas donde la población del benéfico es alta, los cuales 

pueden llevarse al sitio de liberación o al laboratorio 

para recuperar el estado adulto del benéfico y liberarlo 

posteriormente. Otro mecanismo es la recolección de pará

sitos adultos, concentrándolos mediante el uso de cebos y 
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usando para su transporte frascos de vidrio de unos 20 cm 

de alto y boca ancha. 7 cm. que son colocados en una nece

ra portátil de plástico o icopor. reduciendose así consi

derablemente la mortalidad durante el acarreo. 

La cría de parásitos requiere de técnicas especiales de a

cuerdo con la biología y habitos del insecto benéfico y su 

huésped. razón por 10 cual requiere de los estudios previa-

mente citados. Otra de las desventajas que a menudo se a-

ducen del control biológico es que no es tan inmediato co

mo los insecticidas. ya que se requiere un determinado 

tiempo para el establecimiento de los beneficos. a dife

rencia de aquellos que son de acción no sólo inmediata si

no espectacular ya que el reforestador puede ver caer las 

larvas. 

Ha sido argumento. después de la aparición de un brote de 

plaga y cuando se observa defoliación fuerte. el de que 

"el control biológico fracasó". para empezar a hacer apli

caciones de pesticidas. caso en el cual después de consi-

derables inversiones sin lograr detener el "avance des-

vastador de esas larvas". no se reconoce que el control 

biológico. con la ayuda del cultural por supuesto. es mu

cho mas eficiente. económico y ecológicamente sano. 
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La protección de benéficos en el campo comprende especial

mente las fajas de vegetación natural, las podas y entre

sacas oportunas y el enriquecimiento con especies vegeta

les que suministren buen y suficiente alimento para los 

parásitos. La importancia de tales fajas en relación con 

los predatores, espec i almente con las aves se explicó an

tes en este mismo documento. 

El suministro de alimento artificial debe hacerse durante 

los períodos de abundancia de los parásitos adultos, si no 

hay vegetación en fl o ración. En caso de que tal vegeta-

ción o su floración sean escasas, tal suministro se hará 

con una menor frecuencia; podría usarse como parámetro, 

dos aplicaciones semanales en casos críticos y una en los 

demás. Como fuente alimenticia puede usarse una solución 

de miel de abejas al 20 por ciento que se asperja en pe-

queños parches de rastrojo o simplemente de pasto. Un li-

tro de miel de abejas puede ser suficiente para unas cinco 

hectáreas. 

No se presentan en esta nota listas de parásitos y preda

tares por considerar que las que existen ya han sido am

pliamente divulgadas en otros trabajos, además de que este 

papel sólo pretende un enfoque crítico de nuestra actual 

situación y no entrar en detalles que serían sólo de la 
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comprensión de los técnicos. 

3.6 CONTROL MICROBIAL 

Los insectos al igual que todos los demas animales, son a-

tacados por microorganismos que limitan sus poblaciones, 

como son entre otros, bacterias, virus, hongo s , protozoa-

r i os y ricketzias. El uso de estos organismo s p ara indu-

cir o incrementar la mortalidad de las especies dañinas es 

conocido como control microbial y es una disciplina ~ mas 

reciente que el control biológico aunque no por eso menos 

importante. La mayoría de los especialistas en este campo 

estan de acuerdo en afirmar que ~iene mayores posibilida-

des de éxito en ecosistemas forestales. 

Al igual que en el caso de los agentes de control biológi-

co, en Colombia se tiene reportes de algunos patógenos, 

pero estamos lejos de alcanzar el estatus deseable en el 

conocimiento de estos organismos y por tanto en sus posi-

bilidades de empleo a nivel de campo. 

4. MANEJO DE PLAGAS FORESTALES EN COLOMB I A 

La Entomología Forestal es una disciplina que con los es -

fuerzos de unos pocos entomologos esta tratando d e desa-
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rrollarse en el país, pero desafortunadamente de una mane

ra incoherente ya que no se cuenta con apoyo económico ni 

institucional y en muchas ocasiones los proyectos Bo n fi

nanciados con recu r sos de los mi s mos investigadores. 

La co n cien ci a del reforestador es que él no v a a fi n anciar 

investi ga ciones ya que en c a so de que en su pl anta ción se 

p r esente p la g a l l am ar a a un entomólogo y ésto es lo que en 

la pract i ca sucede, pero este profesional es llamado cuan

d o e l d añ o esta tan avanzado que no hay medidas de con

t r ol , econó micas, que permitan un control eficiente de la 

plag a . 

Es sabido que lo ideal es tratar de combinar en la mejor 

forma posible todas las técnicas de control disponibles, 

la suma de cuyos efectos será un porcentaje aceptable de 

control, todo ésto conforma un esquema conocido como 

"Control Integrado de Plagas", el cual además de tener co

mo uno de sus principios fundamentales la aplicación de 

los principios económicos, se sustenta también en la con

sideración del ecosistema como unidad integral y pretende 

minimizar el impacto de las labores de control que se a

pliquen. sobre los componentes del ambiente diferentes a 

aquellos q u e se esta trat a ndo de controlar. 
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Todos los intentos de manejo de plagas en Colombia han si

do tímidos en parte porque no se ha desarrollado la inves

tigación básica necesaria, en parte por la no disponibili

dad de recursos y en parte también, no menos importante, 

porque dado el estrecho margen de rentabilidad de la acti

vidad forestal, se reduce considerablemente el margen de 

inversión recuperable en cada una de las labores, incluído 

el control de plagas. 

Finalmente, es de gran importancia dejar establecido que, 

como se explicó en este documento, la parte mas importante 

del control de plagas no la hace el entomólogo, la debe 

hacer el reforestador asesorado de su asistente técnico, a 

través de todas las practicas de control cultural que re

ducen los riesgos de ocurrencia o de permanencia de brotes 

fuertes de plagas. Por tanto, más del 50 por ciento del 

control de las plagas forestales se hace antes de que és

tas se presenten. 



-150-

CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS FORESTALES 
(1) 

Arnold T. Drooz 
(2) 

Traducción: Alejandro Ma d r igal C. 

La investigación sobre control biológico y su aplicación 

son de especial importancia en el manejo de plagas fores-

tales . Los brotes d e insectos de los bosques ocurren en 

áreas extensas, de zonas montañosas y generalmente hay 

tiempo para preparar los controles contra las generaciones 

dañinas de tales ins e ctos. 

Este método es particularmente útil en nuevo mundo donde 

una cantidad de insectos dañinos fueron introducidos por 

inmigrantes que llevaban consigo arbolitos infestados, o 

en el caso de Colombia donde muchos insectos nativos de 

menor importancia económica encontraron gustoso el follaje 

y demás tejidos de las especies de arboles introducidas. 

El control biológico es mas útil contra insec t os exp uestos. 

(1) Conferencia presentada en el X Congreso, Sociedad Co
lombiana de Entomología. SOCOLEN. Julio 28/83. 

(2) Principal Research Entomologist. USDA. Forest Ser
vice. Southeastern Forest Experiment Station . 
P.O. Box 70. Olustee, Florida. 
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Los mayores éxitos se han logrado contra insectos sedenta-

rios como los Coccidae. Sin embargo ésta es una discipli-

na relativamente nueva, generalmente sin mucho apoyo en el 

pasado y por lo tanto, me siento optimista sobre su futuro. 

Hay algunos problemas fundamentales que deberían resolver

se antes de comenzar los programas de control biológico. 

Es difícil decir cuál de éstos es mas importante que otro. 

Cada eslabón de la cadena debe ser tan fuerte como los de

mas. Estos problemas son: 

l. La toxonomía de huésped y del parasito debe ser cono

cida. 

2. El compromiso para el contr~biológico debera tener un 

sólido respaldo administrativo con miras a asegurar la 

posibilidad de ejecutar investigaciones a largo plazo. 

3. Se deben establecer contactos con especialistas de to

do el mundo. 

4. Se necesita comunicación frecuente y estrecha entre 

las personas encargadas de recolectar, el personal de 

laboratorio, los responsables de la preparación y en

vío de muestras y el encargado de recibirl as , con el 
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fin de utilizar mejor el tiempo establecido para el 

programa. 

5. Es obvio que deben hacerse arreglos espe c i a les con las 

ofic i nas de aduana para asegurar el paso de las mues

tras, sin problemas, en las operaciones intern a ciona

les. 

6. Deben hacerse, cuando sea posible, pruebas de labora

torio que indiquen que el insecto huésped que se espe

ra controlar es susceptible al parásito que se va a in

troducir. 

7. Una vez establecido el parásito debe hacerse un segui

miento de su progreso. 

8. Y finalmente, los resultados de la int r od u cción deben 

ser publicados en la literatura profesional. 

Los especialistas deben tener acceso a la literatura mun

dial sobre su tema de interes, con el fín de promover bue-

na investigación. Es imposible esperar buen trabajo de 

especialistas que no están familiarizados con el nivel de 

desarrollo de este arte. 
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Tal como yo lo veo, el problema mas serio a resolver en 

Colombia reside en que se ha realizado muy poca investiga-

ción en el area con la cual estamos tratando. Actualmente 

sus insectos nativos estan encontrando excelente alimento 

en las especies forestales introducidas. El éxito de pa-

rasitos exóticos contra insectos nativos es tan escaso en 

la literatura que el único caso que conozco comenzó en Co-

lombia en 1975. La idea de una practica como ésta no era 

aceptada por casi ninguno de los especialistas que enton-

ces trabajan en control biológico. La aplicación exitosa 

del scelionido Norte-Americano, Telenomus alsophilae, con

tra Oxydia trychiata en Colombia, es un caso único en la 

breve historia del control biológico de plagas forestales. 

Para considerar este éxito debemos tener en cuenta el nú

mero de años de estudio a nivel teórico y de investigacio

nes de laboratorio que fueron necesarios antes de probar 

este scelionido. La mayor parte del trabajo basico se 

realizó en Carolina del Norte con el parasito antes de que 

nosotros hubiéramos oído hablar de Oxydia trychiata. Por 

ese tiempo, todo 10 que se necesitaba eran ensayos de la

boratorio y de campo, seguidos de liberaciones masivas. 

Mi pregunta ahora es, d6nde se encuentra ahora en el campo 

T. alsophilae en Colombia? Esta pregunta tiene que ser 
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cUlIleslaJa para completar nuestro conoclmil:nLu. I.d l la .. · • 

puesta debe ser encontrada y reportada en la literatura. 

También necesitamos saber si l. alsophilae aumentará su 

población. en el área donde se liberó. cuando la población 

del huésped suba de nuevo. 

Otra area de invest igación que según entiendo es del inte

rés de los entomólogos Colombianos es el uso de parásitos 

nativos contra plagas nativas. Creo que éste es un campo 

de estudio difícil. Dos maneras de abordar este interro-

gante me vienen a la mente. Se requiere una cría masiva 

de parásitos (lo que a su vez requiere una cría masiva de 

hu~spedes) y liberaciones inundativas adecuadamente sin

cronizadas. La segunda forma se refiere al mejoramiento 

del habitat de los parásitos nativos. Como podríamos me

jorar el habitat? Tenemos que estudiar qué plantas sumi

nistran buena cantidad de néctar y polen para que los pa

rásitos locales puedan disponer del alimento adecuado, ne

cesario para su máxima producción y longevidad. 

El hecho importante es que su programa de investigación y 

aplicación ya está funcionando. Mientras ustedes se fami-

liarizan más y más con estas plagas. vendrán a su mente 

nuevas ideas para su control. La estrecha atención que 

presten a estos insectos, alimenta sus mentes para ayudar-
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les a resolver los problemas que ellos causan. Como dije 

hace dos años en el 8° Congreso de SOCOLEN en Medellín, 

"La investigación nunca termina". 

AN ALISI S DE LA SITUACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CALDAS Y ANTIOQUIA 
(1) 

Phillip L. Wats o n 
(2) 

Traducción: Al ejand ro Madrigal C. 

Mi analisis se basa e n visitas realizadas durante dos se-

manas, en julio de 1983, a varias plantaciones en los de-

partamentos de Antioqui a y Caldas, por lo t ant o estas a-

preciaciones pueden ser un poco prematuras sin el estudio 

de la literatura Colombiana. Sin embargo, v oy a i ntentar-

lo. 

La reforestación en Colombia con la introducc i ón de unas 

pocas es p ecies forestales, probablemente ha causado los 

( 1) Conferencia presentada en el X Congreso , Soci e dad Co
l o mbiana de Entomología. SOCOLEN. Bogotá, Julio 28/83. 

(2) Ph.D. Entomólogo. Department of Biol og i cal Sciences. 
Fer r is State Coll ege . Michigan. US A. 
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brotes de plagas de insectos nativos. Tales insectos, que 

antes se mantenían restringidos debido a una disponibili

dad limitada de alime n to, ahora disponen de un sumini&tro 

ilimitado. Los parásitos, predatores y patógenos nativos 

de t a les i nsecto s nati vos, no han podido controlar los 

brotes. 

Es bien c o n ocido, sin embargo, q u e l a s poblaciones dañinas 

en los bosque s (pl ~ nt a ciones) colombianos, actualmente 

p r esentan f luctuacione s s ubiendo y bajando con el tiempo, 

la pregunta es po r q ué? Si l a plaga tiene un continuo 

proceso de reprod u cción y no entra en diapausa o hiberna

ción, algo est á contr olando esta plag a durante ciertos pe-

río dos de tiempo y n o en otros . Yo creo que las respues-

tas al po r qué las poblaciones fluctúan en el tiempo pue

den crear la i n ic i ativa p ara empe z ar una investigación en 

entomolo gía fo re s tal . 

Mis s uger e nci as al r especto son las s iguientes: 

l. Comparar cua l qu i er dato disponib l e sobre el pasado en 

relación con, c l ima, lluvias, hábitos de crecimiento 

de los á r bol es, e mergencia de parásitos, ciclo de vida 

de los predator es , etc, etc, para sincronizarlos con 

los anteriores brotes de plagas. Esto puede hacerse 
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con un simp l e análisis de regresión o cualquier otra 

base estadística que pueda mostrar sign ific ancia y co-

r re lación. Una vez los datos sean reco le c tado s , pue-

den us a rse de hecho para comp a rar con todos l os demás 

brotes durante el mi s mo in te r va lo de tiempo. Es ta co-

rrelación l o gra dos c osos. Primero, si no existe ~o-

r relaci ó n, no es necesario planear post eriores inves-

ti ga c io ne s en est as áreas comparadas. Se g undo, si se 

enc uentra cor rela ción , esta da una d irección a la in

vestigación. 

Esta es una forma fácil y barata para empezar a anali

zar cualquier nueva población de plaga . 

2. TRANSFORMAR TODO EL POTENCIAL ALIMENTICIO DE LA PLAGA 

POR UNIDAD DE TIEMPO A TERMINOS DE PERDIDA ECONOMICA 

Esto puede determinarse fácilmente por medio de estu

dio s de alimentación controlada en c ada instar, r ela

ciona dos con el valor economico de l árbol po r su made-

ra o pulpa. 

información. 

Esto suministra dos impor tantes piezas de 

Primero. determina rápidamente plagas de 

mayor importancia económica y en segundo lugar, sirve 

a un prop ó s it o más convincente en la o btención de fi

nanciación ya que los administradores e ntienden mas 
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fácilmente las pérdidas en términos dinero que en tér~ 

minos defoliación. 

3. DISERo DE EXPERIMENTOS PARA DETERMINAR LA HISTORIA NA

TURAL DE VID A DE LAS PLAGAS FO RE STALES 

Estos e xp e rimentos deben s e r tan c ercanos a las condi-

ciones na t ural e s cuanto sea p o sible a ra determinar, 

mortalidad nat u r a l , comporta miento y migración de las 

plagas e n es tudio . 

Sólo con bue n os datos sobre la his toria natural de vi

da se pueden descubrir los eslabones dé biles de la pla

ga que pueden se r aprovechados par a su control median

te la i ntrod~cción de p arásitos, patógenos, etc. 

4. DISERo DE PRO CESOS RAPIDOS PARA MU EST RE O DE PLAGAS FO

RESTALES 

Toda p laga ti e n e el potencia l para c ausar da~o econó-

mico a ciertas de nsidades . Es importante conocer a 

que densidad ellas pueden cau s ar da~o económico, antes 

de que el da~o esté hecho. Una v ez que la información 

sobre el potenci a l alimenticio es adquirida y 108 fac

tores de mortal i dad natural s on considerados, puede 
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diseñarse un procedimiento rapido de muestreo. 

Algunos de los datos necesarios para realiz ar estas 

sugerencias pueden existir ya en la lite r atu ra colom

biana y otras y solo se requiere recolecta r los y ana-

lizarlos sistematicamente. Los datos que faltan pue-

den ser colectados por los investigadore s co lombianos, 

con buena financiación y equipos. 

He estado muy impresionado por el profesionalismo de los 

investigadores colombianos, trabajando con muy poco equipo 

y apoyo. Equipo y apoyo se necesitan desesperadamente en 

Colombia para producir investigaciones de calidad en pro-

blemas de insectos forestales y otros. Para obtener fi-

nanciación, sin embargo, en Colombia y en cualqu i er parte, 

nosotros debemos como entomólogos, valorar el daño de los 

insectos, y convencer a los administradores de que finan

ciar la prevención de plagas es mas económico que pagar su 

control. Nosotros como entomólogos debemos también vol-

vernos economistas y políticos para conseguir el. apoyo fi

nanciero tan necesario en Colombia. 

Una vez el apoyo esté garantizado, debemos luego convencer 

a las agenc i as donantes de que no existen solu ci ones rápi

das para problemas complejos y que estar adelan t e de los 
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problemas potenciales de plagas es mucho mas económico que 

tratar de conten er y controlar problemas y a existentes de 

plagas . 

Los bosques c olombi a nos son muy b onit s y productivos. 

Par a q ue se mant engan productivos, deb emos, como investi

gadores, buscar el ap oyo adecuado qu e p e rmita una investi

gación continu a sob r e prá cticas seguras y ecológicas de 

control de plagas. El a p oyo financiero para personal y 

ad qui si ción de equipo y l ite rat ura es imperativo para lo

grar e sta me ta. 

CON CLUSI ONES 

A traves de l a discu s ión s obre los tem a s expuestos por los 

pa rtici p ant e s, se e st a b leci e ro n l as siguientes c onclusio 

n es: 

l. Se hace nec e s ar io de t e r mi nar el impacto económico del 

daño c a us a do por los d i ferentes insecto s p lag a que a

tacan a la s especies for e st al es, como informac ión ba 

se p a ra el es t ablec i miento d e niveles económicos de 

dañ o . 

2. Ad elantar un reconocimiento lo má s co mpl et o posible 
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de las plagas potenciales que como en el caso de los 

cogolleros del pino patula, constituyen una amenaza 

para la reforestación. 

3. Debe fomentarse la diversificación de especies a 

plantar, sean e stas nativas o exóticas, como un meca

nismo para disminuír el impacto de brotes de insectos 

plagas que es mas severo si la mayoría del area plan

tada es homogenea. 

4. Adelantar ensayos para probar sitios, especies y pro

cedencias en parcelas pequeñas antes de plantar areas 

mayores. Es necesario impulsar y apoyar los estudios 

sobre suelos forestales. 

5. Deben adelantarse las investigaciones basicas sobre 

biología, hábitos y daños de los insectos dañinos a 

la reforestación en Colombia e implementar proyectos 

sobre dinamica de poblaciones. 

6. Las dificultades pa~a obtener identificaciones de in

sectos son cada vez mayores, por lo tanto el país ne-

cesita empezar a formar sus propios taxonomos. Para 

el caso específico de la entomología forestal es prio

ritario el trabajo en taxonomía de Geometridae y de 
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Hymen opteros parasitos. 

7. En r e lación con patógenos de in s ectos dañinos se co n-

si d e ra neces a rio el entrenamiento de entomopatólogos 

q u i e n s l u ego d e ad e lantar inventarios, determinaran 

los microor g a n is mos mas promisorios y estudiaran la 
, \ 

mej or manera de emplea rlos como ag . te s de control, 

basados en los c o n o ci mientos que se vay a n acum ulando 

s obre patogen i cid ad, conservación, manejo y aplica-

ci ón . 

8. Es re comendable probar la virulencia de cepas de vi-

rus de diferent e s procedencias, y a que se presentan 

grandes diferencia s entre ellas y por 10 tanto un vi-

rus no debe descartarse hasta no probar diferentes 

materiales. 

9 . Debe p re starse atención a la investigación sobre die-

t as artificiales ya que éstas son indispensables, no 

sólo para la cría de parasitos sino también para la 

produc ci ón de virus entomopatógenos . 

10. El doctor Richard Hall vaticinó que los probl emas de 

insectos dañino s a la reforestación seran mayores e n 

uno s pocos años en Colombia (hay que mirar 20 a 25 
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años adelante) y por lo tanto la investigación en 

este campo debe fomentarse si queremos estar en capa

cidad técnica para afrontar tal situación. 

11. El control biol ógico n o solo consiste en criar y li

berar parás i t os en el caso de plantaciones forestales, 

es nec esar io mej or a r la composición de las plantacio

nes para prop or ci ona r a los enem igos nat urales, nati

v o s o introduci dos, las condiciones adecuadas para su 

buen desempe ño. 

12. Se recomendó dedicar mas esfuerzos al estudio de los 

parásitos nat ivos y el doctor Drooz sugirió averiguar 

sobre la posibilidad de importar de Méjic o a algunos 

parásitos de Glena. 

Finalmente y como recomendaciones muy enfáticas lo s p arti 

cipantes acordaro n dejar las que se anotan a continuación: 

l. Recomendar al Gobierno implementar pro gramas serios y 

coherentes de investigación en Entomología Fo res ta l , 

no sólo en las es pec ie s que ac tua lmente afrontan pro

blemas de plagas sino en o tra s que puedan tener pote n

cial económi c o. 
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2. Establecer mecanismos de concientización a los refo

restadores en 10 referente a la importancia de las la

bores culturales en relación con el manejo de plagas. 

3. Establecer un si s tema inte g rado a nivel nacional para 

investigación en Entomología buscando que este sea di

námico en su funcionamiento. 
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MESA REDONDA SOBRE EL MANEJO DE LA RESISTENCIA A 

INSECTICIDAS EN CULTIVOS BAJO INVERNADERO 

HODERADOR 

RELATORES 

DESARROLLO 

Felipe Mosquera París, Vicepresi dente de la 

Sociedad Colombiana de Entomolo~ía 

C¡sar Cardona Me jía 

Richard Ha ll 

Alberto Hurillo 

A. PRESENTACIn~ DEL PROBLEMA 

Felipe Hosq uera París 

Continuando con una política no oficial de SOCOLEN que es 

la de efectuar una mesa redonda sob re un tem a que sea de 

especial inter¡s a un sector ag rícola de la zona donde 

tiene sede el Con greso Anual de la Sociedad, s e escogi6 en 

esta ocasi6n como tema "El Honejo de la Resistencia a In-

secticid a s en Cultivo Bajo Invernadero", e l cual esperamos 

sea de inter¡s a la industria cultivadora de flores de l a 

Sobana de Bogot5, y en general de todo el país . 

Este tema fue esco gido ademis, porque un cultivo bajo in-
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vernader o ~ res ot a ~ie rta s c a ra c terí s t icas que h ac en f ~ ci l 

implementar es tr a tegias de uso pr5 c ti co pa r a el ~anejo de 

es te probl ema . n tra importante ra ~6 n fu e el Aprovechar la 

presencia en tre nosotro s de personas q u e cuentan con exp e-

riencia e infor~aci6n ac t ua li za~a , t an to sob r e el problema 

de re s i s t e n c ia en s í, co mo e n e l manejo d e pl a ~as de in-

vernadero v , , la de p r ofes ion a les v incula .io s ;:¡ la i ndu stria 

de flores 'lI le con s u e xp e rienci a pueden i' 3cer aportes '1 ue 

CO;) s er uri d ad ayudarán a hacer más dini'im i ~Cl v fruc tífera 

este mesa redondA. 

El, tema a d iscutir hoy p u ede parec e r, e n o 'Jin ión de algu-

na s p e rsonas, " r ecu r r ente v '11 l! \' trilla do" . "t ri-

lIndo " p o r . 10 co mplei o v d i fícil que h:} r e s ulta do a los 

investi pád 0 r cs a nive l ~un~ial, e l ~ar u na resp u es t a pa ra 

e l manejo le e st e o robl e w'l . 

~ s complejo, ya que su es tu d io debe in t er rar 5reas de l a 

Ento mo lo p Ia tan ~ive r s as como Ce n~ti c a , ~isiol of I n , ~ io lo-

g ia, [coloeI a , Toxicolorr;:¡ y n ur ~ ica . rs t an co~plejo ~ u e 

¡:l e . atreveri;¡:.l d e cir, sin t emor a eX .3f>,erar, '~ '1 C lIn p roble-

ma de r es i~ tencia ~ebe ser estudia ~ n en f o r ma i u dcpe ndi en -

te p ar[l c :lrla CB ',O e n !Ja rti c lIl a r, e ntonce s : con s i el e r a n ,! o 

a los c~nl e q d e sar r o ll6 r esis t e ncia la s al t e rnativas 
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quími cas q"e se es tén ennleanno, va sea en mezcl a s o como 

rotacion es . Como e jemp l o , vale la pena citar un tr abajo 

re a l izado por Geo r ¡;hi o u quie n teniendo una raza de Culex 

sr. re sis t e nt e a p iretroides, comenz6 a seleccionarla por 

resi s t encia a un 6r g ano fosfo rano. Al fina l, la poblaci6n 

terminó r.esist e nte al 6r ga no fosforado pero regresó l a 

susceptibilidad a l pitreoi de, puniendo emplearse eficien-

teme nte es te t ino de productos nuevam e nte. Pero cuando 

empl e6 un ca rb a mato en lugar del fosforado, la resistenci a 

a l pir.e tro ide p e rmaneció a lta y estahle, dando como resul-

tado final que nin r uno de lo s nos productos p udo ser us ado 

efici e ntemént e . 

Con Fr ec ll e n ci<t n os e ncontr alT'OS con p.'lut'lS ~ara "milnejar" 

el problema rle re s ist e nci a a insecticidils. Es trategias 

como la rot ac i6n de pr o ductos no relacionados entre sí es 

una d e estas pautas. 

Pero, a qué se refiere ésto de productos no relacionados 

en t re sí? Se f' re _lere 

rent e ~ rupo qu ím i co? 

a productos que pertenezcan a di f e-

Pues No . En el presente contexto, y 

tomand o la de finición propllestil nor C . N . Pu s cos, son in-

secticidas relacionados entre sí aquellos que: 

1. Tienen e l mismo s itio de acción y se a en este sitio 
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donde ocurra ln re~iqtencia. 

2 . Los que est~n suietos a lo s misMos Mecanismos de de

gradaci6n debido a caract~risticas es tructurales comu-

nes, caractertsticas ~st~s 1ue no tienen necesariamen

te importanc ia en Sil modo ,le élcci.6n. 

~ . r: O H r: L F S Fl ~¡ r: S 

El uso de ~oRis altas de i nsectic idas desde el princi

pio acelerpn v RPravan el pro blema de selecci6n de re

sistencia. ' 

Voz de alerta Robre el maneio intensivo de riretroid e s . 

Consider ."lrlo<¡ como IIn -'1rmA ( ) . n él -

ra reso lver los nrnhleMPs dificiles . 

A1ternéltivns para el control de insectoR resist en tes 

en invernadero: 

Uso de predatores resistentes a p la g uicidas 

Se plante6 la necesida d de efectuar estu dios sobre 

la posibili da~ de usar r ez as susce ptibles de la 

pl'lp;a para ser intr Cld uci d:1s al in ve rna de ro para ba-
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jar niveles de resistencia al mezclarse con la po

blación resistente 

Es necesario implementar un programa de estudio sobre 

mane;o de plap a s baio invernadero. 

ASOCOLfLnRES tiene el pro y ecto con asignación de capi-

tal aprobado. snCOLE~ colaborar¡ en el dise~o de pro-

gramas de trabajo a solicitud de ASOCOLFLORES . 
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HOME NAJES Y ENTREGA DE PREMIOS OTORGADOS POR LA SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE ENTO MOLOGIA 

l. PREMIO HERNAN ALCARAZ VIECCO 

Auspiciado por SOCOLE N y BAYER QUIMICAS UNIDAS S. A., al 

mejor traba j o científico presentado por uno de los Socios. 

ACTA DE ENTREGA DEL PREMIO "ER~AN ALCARAZ VIECCO 

De los catorce trabajos seleccion a dos por los Moderadores 

de las d iferentes sesiones de trabajo realizadas durante 

el IX Con g reso celebrado en Cali los días 21, 22 Y 23 de 

julio de 19 8 2, solamente se recibieron en Secretaría sie

te, los cuales f ueron enviados para su evaluaci6n a los 

siguientes Jurados: Phanor Se ~ ura L., representante de 

los profesores de las Facultades de Ag ronomía; Roberto Gó

mez A., representante de las Casas Comerciales; Guy Hall

man, representante de las Entidades Internacionales; Rey

naldo C¡rdenas; representante de las Agremiaciones del 

Sector Agropecuario; Carlos Marín, representante de la 

Junta Directiva de SOCOLEN; Alfredo Saldarriaga, represen

tante del ICA y Da goberto Ronilla, representante de los A

sistentes Técnicos. 
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A continuación se relacionan los siete trabaios y el pun

taje total obtenido por cada uno de ellos: 

1. "EFICIENCIA DEL Baytroide 008 ULV EN EL CO NTROL DE 

Anthonomus ~ndis l'oheman, El! EL ALGODONERO": 

Gómez L., Nhora Jim&nez ~. y Carlos Coronado. 

27,02/40 puntos. 

Uriel 

2. "AFIDO AMARILLO DE LA CA~A DE AZUCAR Sipha Qava 

(Forbes) PLAGA POTENCIAL DEL PASTO CARIMAGUA, Andro

pogan gayanus Kunt EN LOS LLANOS ORIENTALE S DE COLOM

BIA": Fernan Varela y ~!a rio Calderón . 

28,85/40 puntos. 

3. "ACTIVIDAD DE RESIDUOS FOLIARES DE MONOCROTOFOS · y 

METIL PARATION: SU RIEGO PARA LA SALUD DE OPERARIOS 

AGRICOLAS": Rafael GuzmRn Varón. 

30,00/40 puntos . 

4. "Rhopalomya 'ch r y san themi (Ahlber g ), UNA ~U EVA PLAGA 

CA DEL CRISANTEMO EN COLOMBIA": Luz Stella Cobo de 

Martínez. 

30,57/40 puntos. 

5. "Al abama arp,illacea Ilubner CICLO DE VIDA Y CONSUMO 
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FOLIAR": Alonso Alvarez R. y Guillermo Sánchez G. 

31,57/4 0 puntos. 

6. "RESISTENCIA DEL FRIJOL CO MUN , T'haseolus vulgaris L. 

A Empoasca kraemeri Ross ano ;·f.oo re": Jorge García, 

C~sar Cardona M. y Aart Van Schoonhoven. 

32,42/4 0 puntos. 

7. "USO DE CEBOS CO NT RA LA HORMIGA LOCA, Nylanderia 

fulva (Mayr) (Hymenoptera: Formicidae)": Ingeborg 

Zenner de Polania y Nhora Ruiz Bola~os. 

32,42/40 puntos. 

En vista de que a l tabular lo s resultados se presentó un 

empate entre 10R tr aba;os : RESISTENCIA DEL FRIJOL COMUN 

Phaseolus vul~aris L. A Emp oasca k raemeri Ross and Moore: 

Jorge Ga rci a , C~Rar Cardona M. y Aart Van Schoonhoven y 

USO DE CEBOS CONTRA LA TIOP-NIGA LOCA, }ly l ande ria fuI va 

(Mayr) (Hyrnenopt0.ra: FormicidRe): In gebor g Zenner de 

T'olania y U hor~ Ru i z Rola~os, en reuni6 n extraordinaria de 

la Junta Directiva celebrada el 27 de iulio del año en 

curso se acnrd6 dar el premio dividido a los dos traba;os. 
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2. PREMIO FRA NCISCO LUIS GALLEGO 

Patrocinado por la FMC Corporation, otorgado al meior tra

bajo de investigación presentado por un estudiante univer

sitario. 

ACTA DE ENTREGA DEL PREMIO FRANCISCO LUIS GALLEGO 

De los siete trabaios seleccionados por los Moderadores de 

las sesiones de trabajo para estudiantes, se recibieron en 

Secretaría para su calificación cinco, los cuales fueron 

en~iados al Jurado integrado por: Emilio Lllque Z., Patri-

cia Chacón de Ulloa, Raúl Vélez Angel, Adolfo León Varela 

y Felipe Mosquera París. 

El puntaje total de los trabajos fue el siguiente: 

1. "Trichograma beckeri Nagarkati: UN NUEVO PARASITO 

DEL MEDIDOR GIGANTE Oxydia trichista (Guenee)": As

trid Delgado, ~i1iana Wiesner R. y Alejandro Madrigal. 

31,20/40 puntos. 

2. "CICLO DE VIDA DE LA CHINCHE DE ENCAJE Corythucha 

gossypii (F.) EN GIRASOL (He1ianthus annuus L.) ": 

Antonio Jose López, Bernardo Villa M. y Alejandro Ma-
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d rigal. 

31,20/40 puntos. 

3. "FLUCTUACION DE LA POBLACIO N DEL I>t I NADO R DE LA HOJA 

DEL CAFE, Leucoptera coffeella Y DE SUS ENEMIGOS NA-

r URALES EN EL VALLE DEL CAUCA": 

Martha R. de Hernandez. 

31,40/40 puntos. 

Eduardo Flórez D. y 

4. "DESCRIPCION y DISTRIDUCIO N DE ¡\(-;ALLAS EN FLORA 13 S-

PONTAN13A y CULTIVADA ATRIBUIRLE S A INSECTOS Y ACAROS 

e N TRECE ZONAS DEL DEPARTA~!f.NT() DEL VALLE": Hernando 

Cortés Ch., José Ivan ZlIluap,a y Diego Lazada G. 

31,74/40 puntos. 

s. "CO MPARACION DE METODOS DE HUESTREO y DESARROLLO DE 

UN Ml1ESTP.EO SECUENCIAL PARA CPISOMELIDOS y Si\LTAHOJAS 

EN FRIJOL": Juan Guillermo Vel¡squez y César Cardona. 

34 ,2 0/40 puntos. 

Por lo tanto se declara ga na dor a este Gltimo trabajo de 

investigación. 

Los formulrtrios de los Jurados se encuentran en la Secre

tarí a a disposición de 1uien desee revisarlos. 
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3. CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Patrocinado por la DOW QUIMICA DE COLOMBIA S. A. y la FOTO 

INTERAMERICANA. 

ACTA DE ENTREGA DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

En reuni6n ef e ctuada el dia de hoy, 29 de juli o de 198j en 

la Sala de Periodistas del Ceitro de Convencio~e~ "Gonza

lo Jimenez de Quesada", el Jurado Calificador del Concurso 

de Fotografia EntomoloRica ", inte~rado por: Fernahdo Urbi-

na, Aristobulo L6pez-Avila y Virgilio Moreno Uribe, selec

ciono 10 transparencias del total de las inscritas para el 

concurso. Esta selecci6n fúe hecha teniendo en cuenta 

principalmente el valor cientifico, la calidad arttstica y 

la dificultad para 10Rrar la fotografía. 

Por unanimidad, el Jurado decidi6 calificarlas de .acuerdo 

a la siguiente relaci6n: 

l. Adi6s vida subterránea, tomada a orillas del Ariari en 

Puerto Lleras. 

Autores: Juan Rengifo y Ruben Restrepo 

2. Copula colgando, tomada en Fusag~sugá. 

Autor: Alfredo Acosta G. 
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3. Larva comiendo hojas, tomada en el Parque Tayrona 

Autor: Lucrecio Lara L. 

4. Libllula predantando un homóptera 

Autor: Eduardo J. Urueta S. 

S. Libllula, tomada en el Parque Tayrona 

Autor: Lucrecio Lara L. 

6. Larva en su habitat, tomada en el Parque Tayrona 

Autor: Lucrecio Lara L. 

7. Una manthis ovipositando 

Autor: Felipe Mosquera P. 

8. Silfides, tomada en los Llanos Orientales 

Autor: Felipe Mosquera P. 

9. Cargolia arana cópula, tomada en El Retiro, Antioquia 

Autor: Alejandro Madrigal C. 

10. Libélula, cuida su territorio, tomada en el Parque Tay-

rona. 

Autor: Lucrecio Lara L. 
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Por lo anterior. se le adjudica el premio fotográfico a la 

transparencia "Adi5s vida subterránea". cuyos autores son 

los doctores Ju~n Rengifo y Rub~n Restrepo. 

A las transparencias 2 y 3 se les entregará una menci5n 

honorífica. 
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GALARDONES ESPECIALES 

l. SOCIO BENEFACTOR 

La Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN, como testi- . 

monio de f,ratitud, en reconoci~iento al res pa ldo efectivo 

que personaR naturales o jurídicas dan a su ac tividad 

científica, creó la distinción de SOCIO RENEFACTOR. Esta 

categoría le fue otorgad a por primera vez el año anteripr 

al Fondo Colombiano de Inves ti ?,acio ne s Científicas y Pro-

yectos Especiales "COLCIEnCIAS" . En esta oportunid ad l a 

Junta Direct iva , tenienno en cu en ta la permanente vincula-

ción desde s u fundación, con la dot aci ón del premio "HER-

NAN ALCARAZ VIF.CCO" v por el apoy o in c ondicional otor~ado 

a los Con g resos, p uhlicaci o nes y campañas re solvió incor-

parar en socnLE~ a la Compa~ía HAYER ~UIMICA5 UN ID AS DE 

COLOMijlA como SOCIO BE NFACTOR y presentarla como eiemplo 

para que la empresa privada resnalde más activamente la 

lab or que en condiciones ge ner alme nte precarias desarrolla 

la inteli g encia colombiana . 

Doctor CERMAN O. VALE NZUE LA, 10 invito a r ecibir en repre 

sentación de BAYER nUlIllCAS UNID AS el documento que a tes

ti g ua esta distinción. 



" 
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Doctora NUORA RUIZ BOLA ROS, Secretaria de SOCOLE N sírvase 

leer el per~amino: 

"La Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN, expresa 

su reconocimiento ;¡ BAYER QUINICAS UN IDAS S. A. por su in-

valuable v permanente vinculaci6n a las realizaciones de 

la Sociedad desde su fundaci6n, por 10 cual le confiere el 

presente homenaie de exaltaci6n como SOCIO BENE FACTOR. 

Bogota, julio 29 de 19 8 3" 

(Firmado): ARI-S TOB IiLO LOPE Z-AVILA 
Presidente 

NHO RA RUIZ ROLA ~OS 
Secretaria 

Palabras de agradecimiento del doctor German Valenzuela: 

"Señ.or Presidente, señores }1iembros de la Junta Directi-

va y del Comit~ Or Ranizador, se ñores invitados especiales, 

colegas asistentes al X Con ~ reso de la Sociedad Colombiana 

de Entomología: 

BAYER QUIMICAS UNIDAS, me ha_ dado la sin g ular oportunidad 

de intervenir en este homenaje que la Sociedad c5entífica, 

sin animo de lucro, SOCOLEN, rinde a la empresa comercial 

BAYER QUIMICAS UNIDAS. 
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Desde el nacimiento de nuestra Sociedad, en 1973, la pre

sencia BAYER se volvió una acción porque sencillamente sa

be que los obietivos finales de la ciencia entomológica se 

confunden con los imperativos del diario vivir nacional 

como son alimentos, fibras, salud pública; pero también 

sabe que la entomología colombiana durante la década que 

se cumple en estos días, ha contribuído de manera inpre

sionante a dinamizar la enseñanza y la investigación ento

mo16gica y a~adiríamos ademis, que ha servido hasta para 

enriquecer la inspiración de consagrados pintores naciona

les. 

BAYER QUHlICAS UNIDAS se asocia a estos diez años que nos 

enorp,ullecen y simplemente dicen a SOCOLEN: Gracias por 

el homenaie y estaremos con ustedes en los próximos Con

p;resos. 

Grac ias". 

2. SOCIO HO tl0RARIO 

La Sociedad Colombiana de Entomolo g ía SOCOLE~, tradicio

nalmente confiere el título de "SOCIO HONORARIO " para 

exaltar la labor de personas o entidades que han hecho mé

rito excepcional con a p ortes científicos valiosos para el 
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desarrollo de la Entomología como los doctores LE OPO LDO 

RI CHTER y RELISARIO LOZADA. 

E n su Dficimo Aniversario, SOC0LEN rinrle es te solemne home

naje al INSTITUTO COLOHRIANO ACTl.OPECA UR IO ICP., por su in

valuable y tesonera actividad adelantarl a durante mis de 

veinte años en la investigación científica y gen eración de 

tecnología para el Sector Apropecuario en ~e neral y és pe

cíficamente por las investigacione s en el campo d e la En

tomolop,ía para solucionar uno de los problemas más limi

tantes de la agricultura como es el de las plagas. 

Resaltamos tamhifin, la participación rlel l CA en todos los 

Congresos de SOCOLE N mediante la p r esentación de trabajos 

realizados por lo s profesionales del Pro g rama d e Entomolo

gía en sus Centros rle Investira ci5n e n el pa í s , subrayamos 

igualmente, la t a re a divulgativa efectuada po r el Institu

to con la publicación de los resultado s de las investiga

ciones y las recomendaciones para el man e io de los insec

tos, a t ravfis de dlversos medios como p lep- a b les, manuales, 

cartillas, hoias divulgativas, rev i stas y sonovisos . Pu

b licaciones ~ue son obras de co nsult a pe rmanente por parte 

de estudiantes y proFesionales del agro, como : 

Guía para el control de pl a~a s 
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Lista ne insectos darinos y otras ~lap.as en Colombia 

List a ne prcnatore~, p~rasitos y p ató g enos de insectos 

registrados en Colombia. 

Al hacer este reconocimiento la SOCI EDAD COLOMBIANA DE EN-

TOMOLO~IA, invita a los diferentes or ~ anismos d el Estado, 

la empresa nrivada y a los Entowolo ROs Colo~bianos a se-

guir viendo en S8 COLE N el es c enario natural para la divul-

gacion y el dehate ~ue valora y revitaliza s u ardua labor 

para el conocimiento y "~n e io de est a parte de la natura-

leza en serv i cio d e la hum a ni~ad. 

Invito al doctor JAIM~ NAVA S ALVARA n n , Subgerente de In-

vestigacion del ICA para reci b ir el Perpn mino que acredita 

esta distinción. 

Doctora NHORA RUIZ, Secrataria de SO COL E~ , sírvase leer el 

Diploma: 

" L a S o c i e dad . Colo m h i a n a d e En t o m o 1 o ~ í a S O COL E tl , con s i de-

rando el valioso aporte del I NSTITUTO COLO MB I~N O AGF OPE-

CUARIO ICA al desarrollo de la ciencia e investi g ación en-

tomo16 ? ica en beneficio del p aís, lo desi Qna S OCIO HO~ORA-

RIO. 

Bo g otá, julio 29 de 1983" ) 
( 
¡ 

\ 
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ARlSTOEULO LOPEZ-AVILA 
Presidente 

~HORA RUIZ BnLA ~OS 

Secretaria 

Palabras de agradecimiento del doctor Jaime Navas: 

"Doctor Aristobulo Lopez-Avila, Presidente Junta Direc-

tiva de SOCOLEN; doctor Arm~ndo Bellini, Coordinador del 

Comité Or g aniz~dor del X Congreso; doctores Fernando Puer-

ta, Ovidio Araos, Virp,ilio Moreno, Nhora Ruíz, Miembros 

SOCOLE N; señoras y señores: 

Recibo esta invaluable distinción en nombre de los funcio-

narios del ICA; en especial, de quienes han dedicado y 

consagrado su vida al estudio, análisis, generacion y 

transferencia de la tecnología entomologica necesaria para 

el control de los insectos de importancia economica en Co-

lombia. 

Desde la época de los doctores Robert F. Ruppel, Miguel 

Revelo, Isabel de Arévalo, Antonio Beltrán, Alfredo Salda-

rriaga, Lázaro Posada, Benigno Lozano, César Cardona, Ma-

nuel Amaya, se llega al período de Alex Bustillo, Ingeborg 

Zenner de Polanía, Fulvia García, Alonso Alvare~, Ruby 

Londoño, Felipe Mosquera, Ligia Nuñez, Jaime Jiménez, Hugo 

Calvache, Jorge Mejía, Valentín Lobaton, Aristobulo L6pez 
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y otro puñado de jóvenes entomólo~os, observándose que to

dos ellos han contribuido a sentar las bases de las pro

yecciones y realizaciones del Programa de Entomología del 

Instituto. El fruto de sus esfuerzos, desvelos, mística 

y capacidad científica corre a lo largo de múltiples pu

blicaciones; millar de especímenes clasificados en la Co-

lección Taxonómica Nacional "Luis f1 . Murillo"; recomenda-

ciones de los diversos sistemas de control de insectos; 

ciclos de vida; conceptos de eficienci a p ara el uso de los 

insecticidas mas apropiados en el país; estudios biológi

cos y ecológicos de plagas; estudio de agentes benéficos y 

otros importantes logros que han dado soluciones a los 

múltiples problemas entomoló ? icos que afectan el desarro

llo agrícola del país, tal como acertadamente se ha discu

tido en este importante Con ?- reso. 

Igualmente, en el campo educativo, no sólo a nivel de pre

grado, sino de posgrado, la huella de estos científicos 

colombianos, ha sido bastante profunda y vital para la a

celerada evo1u~ión en el país de esta importante discipli

na de las Ciencias Agronómicas. 

De este breve relato, se destaca el hecho de que la mayo

ría de los actores que han participado en darle al Prop,ra

ma de Entomología las bases, la tra l ectoria y su importan-

... ~ 

.;,~ .. 
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cia, no sólo dentro ñel IC~, síno en el aMbito nacional e 

internacional, continúan aportando ideas para mantener aún 

mas viva la llama del manejo adecuado de insect os , con el 

fín de prote~er y preservar la productividad de los culti-

vos. 

Las Directivas del ICA, esperan que el Pro r, rama deEntomo

logía del Instituto, continúe siendo uno de los polos de 

desarrollo de la Entomoloría Económica en Colomhia, tal 

como . 10 indicara el doctor German Valen zuela V., en 1973, 

al i?,ual que con el Plan Nacional de Investi ~ aciones Ento

mológicas, dicha disciplina siente l a s bases para implan

tar en la mayoría de nuestros cultivos de iMportancia eco

nómica, el control integraño de pla~as, coadyuvando así a 

incrementar la rentabilidad en la ar,ricultura al ñisminuír

se considerablemente los costos de producción. 

Al agradecer esta distinci6n hecha al ICA, en nombre del 

se50r Gerente General, doctor Fern a ndo ~~mez Mo nca y o, debo 

expresar a la ilono~able Junta Directiv a deSOCOLEN la com-

placencia de aceptarla con orgullo. Dicho galardón com-

promete aún mas al Instituto a continuar la inap,otable pe

ro indispensable v oblirante tarea de a y udar al desarrollo 

agropecuario de Colombia. Para ello, se cuenta con el 

concurso de un valioso grupo de profesionales, que como 



! 
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ustedes, creen en la p.randeza y Dorvenir de este país. 

Muchas • 11 
g rac~as . 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASA MBLEA G E ~ERAL 

REALIZADA DURANTR EL X CONGRESO 

FECHA 

HORA 

LUGAR 

SEDE 

Julio 29 de 1983 

5:30 P.M. 

Bogota 

Centro de Convenciones 

Ouesarla". 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del quórum 

"Gonzalo Jímenez de 

2. Lectura del Acta corresnondiente a la Asamblea Gene

ral del IX Congreso realizado en Cali 

3. Informe del Presidente de SOCOLEN 

4. Informe del Tesorero 

5. Relación de trabajos seleccionados para el premio 

"Hernan A1caraz Viecco" durante el X Conp,reso 

6. Relación de traba;os seleccionados para el premio 

"Francisco Luis Ga11ep,o" 
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7. Nombramiento de Jurados para los premios "Jlernan Al-

caraz Viecco" y "Francisco Luis Gallego" 

8. Proposicones 

9. Elección de sede d e l XI Congreso 

10. Elecci~n nueva Junta Directiva 

11. Posesión de la nueva Junta Directiva y Clausur a de la 

Asamblea. 

DESARROLLO DE LA RE UN IO N 

l. Verificación del quórum 

Según el Tesorero, los socios a paz y salvo c o n d e r e 

cho a voz y voto eran 317, por 10 tanto, para que hu

biera quórum decisorio era necesario que en la Asam

blea estuvieran presente 159 socios, sin embar go, en 

el recinto se encontraban 85. De acuerdó a lo s e sta-

tutos fue necesario esperar 1~ minutos para qu e el 

Presidente ordenara la iniciación de la Asambl e a , 

trancurrido este tiempo la Presidencia dió comienzo a 

la Asamblea, según el orden del día propuesto. 
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2~ Lectura del Acta correspondiente a la Asamblea Gene

ral del IX Congreso realizado en Cali 

Esta Acta fue aprobada por unanimidañ. 

3. El Presidente de la Sociedad Colombiana de Entomolo

pía, doctor Aristóbulo Lopez-Avila, presentó a la A

samblea del X Congreso el informe de actividades, el 

cual se transcribe a continuación: 

"Para mantener a SOCOLEN e¿ el puesto destacado que 

ocupa ~entro de las Sociedades Científicas del país y 

organizar un certamen de la naturaleza como en el que 

hemos participado en estos tres días, se necesita de 

un trabajo en equipo y de un esfuerzo y cons~gración 

de las personas que la componen. No ha sido otra co-

sa 10 que ha ocurrido en la vigencia 82-83 en nuestra 

Sociedad. 

Por ello ~uiero hacer pGblico mi agradecimiento a to

dos los integrantes de la Junta Directiva, del Comite 

Organizador del X Congreso y en forma especial a la 

Secretaria E;ecutiva Nhora Ruíz y al Tesorero Armando 

Bellini, por su labor, constante dedicación y gran e-

ficiencia. A todas las personas y entidades que 
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brindaron su apoyo y colaboración p~ra la realización 

del X Congreso. Muchas gracias. A todos los socios 

por haber depositado su confianza en nosotros para 

conducir los destinos de la Sociedad por el período 

que hoy finaliza, muchas gracias, esperamos no haber

los defraudado. 

Una de las primeras actividades de la Junta Directiva 

después de realizar el traslado a Bop,ota, fue la de 

solicitar la revalidación de la vip.encia de la Perso

nería Jurídica ante el Ministerio de Justicia, pues 

quizás por - olvido o desconocimiento de los trámites, 

las Juntas Directivas anteriores no se habían inscri

to ante este Pinisterio v por lo tanto se había per-

dido la viRenciR rle la Personerí a . S s n ec esario ~ue 

cuando haya camhio de Junta Directiva, esta sea ins

crita ante la Oficina Jurídica del Ministerio de Jus

ticia, de igual manera debe procederse con las modi

ficaciones a los estatutos. 

Para cumplir con los obietivos de divulgar, refrescar 

y actualizar conocimientos y contribuir a la solución 

de problemas entomológicos, se nombraron Comités Re

gionales, cuya principal función es la de organizar 

Seminarios: desafortunadamente no todos respondieron 
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a los diferentes llamados de la Junta Directiva en e

se sentirlo, pero qui e n es l o hicieron, contribuye ron 

al enp,ranrlecimiento de l a Sociedad y fueron: 

COMITE DEL VALLE: organizó dos Semin a rios sobre los 

siguientes temas: 

1. "Manejo de Plagas, plaguicidas y técnicas de a-

2 • 

plicación". Realizado en Cali el 24 de febrero 

de 19 83 en l as instalaciones del CIAT y asistie

ron 145 personas entre Agrónomos, agricultores y 

es·tudiantes. 

"Picudo Ne Rro del P latano". Realizado en Arme-

nia el 5 de ma y o de 1983. Este Seminari6 fue or-

ganizado por "¡\ SOQU I ND IO" y, "S OCO LE N 11 colabo-

r6 en la promoción, divul g aci6n y co nferencistas, 

algunos de ellos mi e mbro s d e n ues tra So c iedad. 

COMITE DEL HETA: or g anizó un Sem i n a r i o sobre el te-

ma: 

"Manejo inte g rado de insectos y ácaros del a-

r roz". Re alizado en Villavic en cio el 11 de abril 

de 1983 con una a s i st en c ia de 110 personas. 
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CO MIT E DE CUNDt NAMARCA: realizó un Seminario sobre: 

"Plar.as en ~ranos almacenados". Llevado a cabo 

en Tihait a t~ el 16 de ~avo de lQR3, con una asis

tencia de 9 q personas. 

COMIT E DEL TOLIMA: or~anizó y llevó a cabo una Mesa 

Red on da sob re e] Picudo del Al~odonero y su desplaza

miento en la zona del interior. 

Se estan adelantando los tramites ante la Administra

ci6n Vostal Na cional, con el fín de obtener la Tarifa 

Postal reducida para el ENT0~nLOGO, lo cual represen

ta g ran e conomía para la So ciedad , en el envio de es

te boletín informativo. 

Se estableció el rer,lamento para el funcionamiento de 

los Comités Repio nales y de los Comités Organizadores 

y t odas las comisiones, con el fín de tener mayor e-

ficiencia en las actividades que realicen. 

hlicarla en el ErlTOHOLOGO No. 38. 

PUBLICACI ON ES: 

Esta pu-

Se public a ro n e n el período 19 82 -19 83 , cuatro Ent om¡;j -
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logos en los cuales se notificaron las principales 

actividades y decisiones de la Sociedad. 

Se encuentra en impresión el Volumen 7 (3-4 ) de 

1981 de la Revista Colombiaria de Entornolo~ia, el cual 

se enviará a los socios en los próximos días, además 

el Volumen 8 (1-2 ) de 1982 también esta listo para 

ser enviado a impresión . 

Es nece sa rio hacer un llamado a todos los socios para 

que se preocupen por es c ribir y enviar sus trabaios 

para ser p uhlica dos en la Revista, ya que son mu y po

cas las colaboraciones que se reciben y en algunos 

casos los trab a ios son devuelto s a sus autores para 

hacer correcciones o resu mi r v éstos no son retorna-

dos o toman demasiado tiempo para hacerlo. 

El Comité Seccional de Cundinamarca entre g ó la publi

cación de las Memorias del Seminario sobre Plagas en 

Flores. 

Se enviaron a los asistentes al IX Congreso las Memo

rias del Convreso, realizado en Cali e n j ulio de 1982 

las cuales se editaron con el patrocinio de COLCrEN 

CrAS. 
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El Comit~ ~eccional del Valle del Cauca, public6 las 

Memorias del Seminario "Hane j o de PIaras, Pla ~ uici-

das y Tecnicas de Aplicación". 

Se editó una Revista alusiva a los 10 a~os de la So-

ciedad, en la cual como ustedes han podido observar, 

se hace una reseña ilustrada de los principales even

tos, activirlaeles y realizaciones en nuestra primera 

d~cada. 

La lista de los nombres comunes de in se ctos ya fué 

recopilada y actualmente se encuentra en poder ele un 

Comité Editorial v esneramos que sea publicada en un 

futuro p róximo. 

Se propuso um Reforma de Es tatutos vara cumplir con 

una de l as determinaciones de l a Asamblea del año an-

terior. De lo s for mul a rios enviados a los socios, 

solicitando l a votación, s6lo se recihieron I R. S e 

aprobó la refor~a con una votaci6n de lfi a favor y 2 

en contr a ". 

4. El Teso rero de la Socierlad Col ornh ian a de Entomología, 

doc tor \rmando Rellini Victorin, present6 a l a Asam-

blea del X Con Rresn, el In~orme de Tesorería. En el 
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informe, el doctor Bellini diio: 

"El movimiento contable de la Socieclad entre el pe-

ríodo iulio 10. de 1C¡Q2 a iunio 30 de 19533, lo divido 

en tres (3) partes. Con motivo de nuestro Décimo 

Aniversario, incluy o un aparte donde muestro el movi-

miento general de Tesorería en los últimos cinco años. 

PRUtERA PARTE: comprende únicamente el período julio 

1/82 a junio 10/R3. Se muestra el volumen total de 

las operaciones realizadas y el movimiento financiero 

y estado actual de In Socieclad. 

Se p uede observar 0ue al iniciar este período se te-

nía un saldo líquido a favor, compuesto así: 

F.n Banco $ 93.397.35 

En Cuenta de Ahorros $ 1'Oil3.535.13 

Para un Total de $ 1'176.932.48 

Durante este neriodo se tuvo un total de ingresos de 

$ 4'266.1 8 7.60, mientras que los egresos solamente 

."I lcanzaron los $ 3'256.630.17. 

Tenienclo en cuenta el anterior movimiento de ingresos-

egresos, se tiene a la fecha de iunio 30 de 1983, un 



-198-

saldo líquido a favor, que se discrimina así: 

En l3anco ~ . {~ 6 9 • 9 7 7 • 0/1 

$ 1'716.512.87 

$ 2 ' 1R6.489 . 91 

En Cuenta de Ahorros 

Para un Total ,le 

SEGUNDA PARTE: muestro en forma detallada los ingre-

sos y e g resos realiz a dos durante este perído; los ma

yores in ~ resos rep,istrados continúan siendo: 

1. 

2 • 

3 . 

l~ • 

COLCI E"l CIAS: $ 494.505.00, se recibe básicamente 

para la f in a nciación de la Revista de la Sociedad 

y parw l a im p resión de las Memorias de los Congre-

sos. En e s te a ñ o COLCI [~ CIAS se vinculo directa-

mente al X Con g reso con un aporte ~e $ 199.800.00. 

Los Socio s : en este período se logro percibir de 

cuotas un total de $ 341. 3 40 . 00. lo que da un au

mento con resrec ~ o al anterior período de 

$ 96.492.00. 

Los Con p. resos: del anterior se recibió un total 

~e S 314.168.75 . 

Los Socios Patrocinadores S 135.000.00 
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5. La venta de publicaciones y 

llaveros $ 70.281.04 

El Ministerio oe Ag ricultura por medio del Fondo de 

Fomento Agropecuario colaboró este año en la realiza

ción del X Congreso con un aporte de $ 149.850.00. 

Por otro l ado , las mayores erogaciones se registran o 

causan por: 

l. La impresión de nuestras publicaciones, especial

mente la Revista y la impresión de las Memorias 

del IX Congreso . 

El costo de dos volúmenes de las Revista ascendió 

a: 

Lito grafía 

Levantada de textos y 

artes finales 

Para un Total de 

$ 190.842.00 

$ 80.000.00 

$ 270.R42.00 

Se puede incluir en este r.ubro la impresión de 

las Memorias del IX Con g reso que son $ 90.000.00, 

lo que daría un g r~n total de $ 360.842.00 para 

impresión de las publicaciones editadas por la 
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Sociedad d urante este periodo. 

2. Los ~astos iniciales para la realizaci5n del X 

Con~reso: $ 220.000.00 ($ 203.000.00+ 1 7.000.00). 

3. Los ras tos originados por Caja Meno r: 

$ 152.000.00. Estos se dehen principalmente al 

envio de publicaciones y de comunicaciones, no 

sólo a los socios, sino a entidades y otras so

ciedades con ~uien se tiene intercambio. 

Como ~e tuvo un cambio dp sede de Junta Di rectiv a 

durante este periodo, se re alizaro n al r, unos ~as 

tos por impresi5n de p apeleria , obvios para el 

funcionamiento de la nueva Junta; ~stos Gnicamen-

te ascendieron a $ 4 7. 6 79.0 0 (incluy e n do los 

plegables de difusión de la Sociedad ($ 30.000.00). 

TERC ERA PART E : e n ella relaciono el periodo c on t ab le 

actual con e i anterior periodo (iulio lo. de 19 8 1 a 

junio 30 de 1982). Trai Ro esta rel ación para d esta-

car que el incremento financiero durante est os dos 

filtimos a~os, fue alrededor de 3.5 veces con resoecto 

al ~oviMiento inicial del pe riodo anterior. A iulio 

lo. de 1981 se tenia un saldo liquido a favor de 
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S A25 . 2 "2 .74 v Al finali~ar es t e período d e do s n ~ os, 

o sen, iunio 1 n d e 19SJ. s e tiene un saldo de 

<; 2 '1 ~ r,.tI R 'L91. 

Por Glti~o, como había dicho al co m1 e nzo de este I n

forme d e Tesorería, incluvo el ~nvimiento ~ eneral fi

n a ncier o de la Sociedad durante lns Gltimos cinco a -

:'j os. 

En esta parte muestro una ? rafica donde podemos ob 

s e rvar claramente este movimiento; lo s puntos de' la 

g r~fica son determinados por los saldos lí~uidos (en 

Banco v Ahorros) al fi n alizar cada período contable 

durante e ste lanso de tiempo. En ella se observa el 

incremento financiero acelerado de SOCOLE N , lu qu~ 

define el pro g res o que h a alcanzado n uestra Sociedad. 

Para ilustrar es t e avance de snCOLEN podemos citar 

los dos puntos extremos de la g rÁfica: el pun to in-

feriar (junio 30/79): $ 1 6~.~45.80, mientras que el 

punto supérior, o sea nuestro actual estado financie

ro, nos muestra un saldo líquido a favor de 

$ 2'lFl~.4'l9 . 91. 

En la par t e in f erior de este anarte muestro una tabla 

de los in g resos y egresos totales de estos cinco úl-
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timos períodos. 

Antes de finalizar este informe, quiero agradecer lA 

valiosa col~horacion de la Secretaria y del Revisor 

Fiscal de l~ Sociedad. 

El libro de Bancos, la chequera, el libro de CR ja ~e

nor, l~ Declaraci6n de Renta al día, o cualquier do

cumento de Tesorería, estan a disposicion de los so

cios que estfin interesados o ten~an al RunA inquietud 

respecto a las actividades desarrollad~s por la Teso

rería durante el período ;ulio lo. de 19 82 a j unio JO 

de 1933". 

Se entre g o a los asistentes al X Con~reso copia del 

Balance de Tesorería correspon d iente al pe río d o com

~rendido entre el lo. de julio de 1 9 8 2 a junio de 

1983 y del cual se adjunta copia. 
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOI.OGIA 

"SOCOLEN" 

INFORME DE TESORERIA 

JULIO 1 DE 1982 A JUNIO 30 DE 1983 

Saldo líqllido a favol' en Julio 1 de 1982 ................. . .. . . . .... $ 1.176. 932 ,48 

En Banco Popular (Palmira) ....... $ 93.397,35 
En Ahorramas (Palmira) .......... 1.083.535,13 

INGRES OS: 

Ahorramas (Palmira). $ 539.719,94 

Intereses y correc. monet ....... $ 70.544,84 · 

Consignado (traslado cuenta 
a Bogotá) ........................ 469.175,10 

Ahorramas (Bogotá) .... · .......................... $ 1.916,512,87 

Consignado (abrir cuenta) ...... $ 1.623.255,07 
Int. y correc. monet. ......... . 293.257,80 

Consigna do en Banco I\ng·lo Colombo (Bogotá) ...... $ 1. 809.954, 79 

(Ver ane xo 1) 

Total Ingresos ................................................ .. .... $ 4. 266 .187, 60 

TOTAL ...................................... . .......... . ............. $ 5. 443. 12 O, 08 
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Saldo líqui do a favor en Junio 30 de 1983 . .. ..... .. ............... . $ 2.1!3(i.489 ,91 

En Banco Anglo Col omb i ano (Bo;;ot5) ..... ...• .... $ 1l6 9. ~I77>Oif 

En Ahorramas (Bogotá) ......... . ................ 1. 71 6. 512, 87 

EGRESOS: 

Ahor ramas (Pa lmira): cancelación cuenta ....... $ 1.623 .255,07 

Ahorrama s (Bogotá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000, 00 

Banco Anglo Colombiano (Bogotá) ............... $ 1.433 .375,10 

(Ver Anexo 1). 

Total Egresos .... . ............................ . ..... .. .. . ...... .. .. $ 3.256 . 630, 17 

TOTAL . .................................................. . ......... .. $ 5.44 3.120,08 
== ==== ==== ==:::== == 

Revisor Fis cal 

Bogotá, Juli o 29 de 1983 
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SOCOLEN - ANEXO 1 

INFORME DE TESORERIA 

JULIO 1 DE 1982 A JUNIO 30 DE 1983 

ING RESOS: 

Recibido de Co lciencias para financi ac i ón de: 

Rev . Col. En t. Vol. 5(3-4) y Memorias VII 

Congreso SOCO LE N (l3ucaramanga) .......... . ..... . .. $ 144 .855 ,00 

Rev. Col . Ent. Vol. 6(3-4) y Memorias VIII 

Congreso SOCOLEN (Mede llin) ........... .. . ... . . . . . $ 149 .850, 00 

Para rea li zac ión X Congreso SOCOLEN (Bo go tá) ... ... $ 199 .800,00 ........ $ 494. 505, 00 

Cuotas sosten i miento socios .... . ............. . .. .. . . .. ... ... . ......... $ 341. 840 ,00 

Re cibido de C. O. IX Co ngreso SOCOLEN (C ali) ......... . ................. $ 314.168,7 5 

De Ah orramas (Bogotá) ................... . ........ ~ ... ... . . .. .. .. . .... $ 200.000,00 

Rec ib i do de Ministerio de Agricultura (Fondo de Fomento 

Agropecuario) para realización X Con greso de SOCOLEN (Bogo tá) .. .... . $ 149. 850 ,00 

Cuotas Soci os Pa trocinado res: 

Anual sos tenimiento ....... . ..... . ............. .... $ 90 .000,00 
Financi ación X Congreso Soco l en (Bogotá ) .......... $ 45.000,00 ........ $ 135 .000 ,00 

Vejota publi caciones y "llaveros . ........ . ........ . .. . .................. $ 
Cuota socio s patrocinadores IX Congreso SOCOLEN (Ca li) .. .............. $ 

Au xilio de Ingenio Man ueli ta para elaborac ión maletines de 
X Congreso SOCOLEr~ (Bogotá) ........ .. ..................... . ...... . .... $ 

70.281,04 
49. 000,00 

25.000,00 

PASAN ........ . .................... . .... . ......... .. . .. . .. ............. $ 1.779. 644,79 
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Cont i nuaci6n Anexo 1. 

VIENEN . .. ........ ... . ..................... .. . . . ..... . . .. .. .......... $ 1.779 . 644,79 

Venta afi che s X Co ngreso Socolen (Bogotá ): 

Incl uye lo s vendidos por el doctor Arist6bulo Ló pez 

($ 6.000, 00 ) JI l os vendidos en el Senrinario de 

Vi ll av ic encio ( $ 7500,00) .. ............. . .. . ...... ... .............. $ 

Devol ución de (omit~ Regional del Valle, por préstamo para 

real i zación Semi na rio "Manejo de plagas, plaguicid as y 

t~cnicas de aplicac ión" ...... . ....... . ...... . ... ........... .. . ..... . $ 

Comision 2s bancari as ............................... . ................. $ 

Recibido de Seminario de Villavicencio ................. . ..... .. ..... $ 

Recibido de docto r Al ejandro Madrigal, para fotocopi ar y 

enviarle trabajo . ...... . ...................... . ....... ... .......... . $ 
t 

13.500 ,00 

10.000 ,00 

3 . 810,00 

2.500 ,00 

500,00 

Tota 1 Ingre sos . . ................................. . ........ .. ....... . $ 1. 809. 95l~, 79 
==== ::.:=.:::===~=:== :-: = 

EGR ESOS: 

Consigna ción en Ahorramas (Palmira) ... .... ......... .. .. ....... ..... $ 469.17 5 ,10 

Cancelado a Litocencoa por impresión de: (Cali) 

Rev. Col. Ent . Vol. 6( 3-4) ........................ $ 87 . 216,00 

Rev. Col. Ent. Vol. 7(1-2) ....................... . 103. 626, 00 ...... $ 190.842,00 

Préstamo a Comité Org. X Congl'eso Socolen (Bogotá) .... .. .. .......... $ 203.000,00 

Cance lado a Litografii Ucrós ( Bog ~tá) por impresión de : 
Pape l er i a Junta Directiva Socolen ...... . .... . .. . .. $ 13.899,00 

Papel erí a C.O . X Congreso Socolen (Bogo tá ) ........ $ 17 .000,00 

Recibos Tesoreria Soco l en ... .. . ................... $ 3 .780,00 

Plegabl es Socolen . .. . .................... .. ..... .. $ 30.000,00 

Memori as IX Congreso Socolen (Cali) . ............ ... L_90.000 ,00 ...... $ 15[1,.689,00 

PASAN ... ... . ......... . ........................... ... . ..... .. ... . .. .. ~ 1. 017 . 706,10 

2 
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Con t inuaci ón Anexo 1. 

VJE NEll ..... . . ................ . .... ..... .. ................... . ........ $ 1.017.706,10 

Para gastos caja meno)' .............................................. $ 

Cancél ado a seH or Humber to Bastidas por levantada te xtos 

y artes fi nales Re v. Col. Ent. Vols. 6(3-4) y 7(1-2) ... . . ... .. ...... $ 

Trabajos secretaría: 

Sta . f.iargar ·j t a Gut iérrez l. (Pillmira) ........... $ 
Sra. Dora de Gut i &rrez ( Bogo t~) . . .......... . ... $ 
Sta. Maria [ l ena Valenzuela (Bogotá) ............ $ 

1/1,. 000,00 

1.5.000,00 

7.000,00 ....... . $ 

Canc el ado al Maestro Enrique Grau por diseAo af iche de l 

X Con greso de Socol en (Bogo tá ) ................... . . . ... ..... ....... $ 

Premi o Her nán Al ca raz V., ganadores VIII Congreso Socol en 

(Mede llí n) : Jos e F. Valhor, César Cardona y Aart V. Schoonhov en .... $ 
. . 

Re iri t eg ro a C.O. X Congreso Socolen de auxi lio env i ado por 

Ingen i o Ma nue l i t a p~ra elaboración ma le t ines para el Congreso ....... $ 

Prés t amo a C.R : de l Valle para realización de Semi nario 

"r~an ejo de pl agas , plaguicida s y técnic as de ap li cación" 

(Cal i , Febrero 24/83 ) ........... . ................................... $ 

Prés ta mo a C.R . de Cundinamarca para realización Seminar io 

"Man ejo de Pl agas en Productos Almacenados" (Bg tá., r~ayo/83) ........ $ 

Cancelado al seAor Gilberto Barrag~n (Bogotá ), por impres ión 

cabezote de En tomó 1 ogo ........................... . ........... . ...... $ 

Ca ncel ado a seA or Juli o C. Ch aparro (Calí) por el aborac ión 
y pl'esentac ión Declaración de Renta/81 de Socolen ................... $ 

Notas débito extractos bancarios .......................... ~ ......... $ 

Cancel ado a Aves -Tours (Bogotá) por pasaje Bogotá-Ca1i-Bo~otá, 
por viaje de Dr. A. Bellini V. a recoger papelería de Secre taría 
y Tesorer í a do anterior J. D. (Palmira ) ............................ $ 

152.000 , 00 

80.000 ,00 

36.000,00 

35.000,00 

25.000,00 

25.000 ,00 

10.000,00 

10. 000 ,00 

10.000,00 

8 .000 ,00 

7.089 ,00 

6.080,00 

PASAN .... . .................. . .. .. ............ . .. ... .......... . ...... $ 1.421. 875,10 
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Continuaci6n Anexo 1. 

Girado a Ari~t6b ulo Lópcz A. ~O~ vcnt~ de 20 ~fichcs 

a una Empresa (cambio de cheque) ...............................•... $ 6.000,00 

Cancelado a Sr'a. Mar-ia Teresa de Sarmiento por elaboración 

pergamino de Socio Benefactor entregado a Colciencias ............... $ 3.500,00 

Valor chequel'a del Banco Anglo Colombiano (Bogotá) ................. $ 1.500,00 

Girado a Secretaría J.D. (Bogotá) para sacar y enviar 

fotocopia de trabajo a Dr. A. Madrigal .............................. $ 500,00 

Total Egresos ....................................................... $ 1.433.375,10 
===::..::=========== 

Revi 501' Fi scal 

Bogotá, Juli o 29 de 1983 
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SOCIEDAD COLO MB IA NA DE ENTO~OLOG IA 

SOCOL EN 

INFORME DE TESORERIA 
JULIO 1 DE 1981 A JU NIO 30 DE 1933 

1982 1981 

En bancos y cuen t a de ahorros ......... $ 1.176.932 .48 . ......... $ 625.202, 71 
Ingresos ... . ........................ . . $ 4.2G6.1 87,6 0 .......... $ 4.115.994, 36 

---_._ -

TOTAL. .... .. .......................... $ 5.443.120 ,03 . ....... <.$ 4.741.197,10 
=:==:: ======== == = :.== = ::= == ::::::==:= 

A JU NIO 30 DE: 1983 1982 

En bancos y cuenti'l de ahorros ......... $ 2.186 .489 ,91. ......... $ 1.183 .190 , ?7 

Egresos ............................... $ 3.256.630,17 .......... $ 3.558.006, 83 

TOTAL .... ... .... . ..................... $ 5.443.120,08 .......... $ 4.741.1 97,10 
=========== === ==== :: =:::::::= ::: == ::: = 

/ J¿-;;) 
~~~%¿;p -

fERNJl.r~ DO PUERTA D. 
Revisor Fiscal 

Bogotá, Jul io 29 de 1983 
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ESTA DO F H IAIJC r [1<0 r E SOC O L EN 
[/1 LOS !/I.THlOS 5 MaS 

/ 

, ~~ ..... ~_ ... · ___ m .. , __ - ........ _--~-... --~----_v=-._~-~~~iI'ft>l["~ 

7979 / 9 &0 i9~1 1 982 19~3 

TIE /. l ro (An OS) 

.- -
-~ E l,¡ SAlJ COS UI i3AN COS 

A/~O V A/-I O l( ~ OS I IIGR ESOS TOTAL y A!-IO RROS EG RESOS TOTAL 
(a) (b) 

g (\ . 762 . ~-o I 978-1979 2·+9 . 375 . 1') 336 ./ 37.31 166 . 6'15 . ~ o 169 . 491 . 50 336 .1 37 . 20 
. 

979- 1980 1 (, 6 . (, .¡ 5 . [: O 763 . %3 . l.º- " 930 .6n . 91 392 . 0:17 . 90 532. i,g 1 , 00 07 0 (,nr- 90 
¡ 

--.:...:' . ) ¿ ~ , ¡j - 'J 
9&0- 1%/ 6 / 3 . 562 . 2·1 938 . 5 / 7. 50 /. ~,51. g79 . n 775 . 202 . 7·1 77ó . 6 77 . 00 i .:j 5 ] . [; 79 . J..I 1, 

" oo. 1 98/ ·· / 9[;2 "U02 . " .1. 115 . 99J . 3;~n . 191.19 / . / 83 ./ 90 . 27 3 . 55:; . 006 . 83 ·I.U l . / 97 . / 0 , -- . ,.-
' II? 1?() OS ' %2 -1 9f;':j I -, , :"} ( • I ' 7 1. 1 ,- :' 1] 2 .1 86 . -189 . 91 3 . 256 . 630 . /7 

l. I :~~~:3~~'_~~ .:~, .~~~~~8 
.J, . ) . - . p. 

" .... .. ...-:.--- L ___ ~~ 

Al' .{J!{ c i.ru¡ PC'((' r!u l '(I¡:{ ,ú,r ~ (j1¡ (' {(J /). Exc c.pc.i('J1I !)Ck(C({O 197[;- 1979 q(((' .I e .~(I" ll~ ~ (:j.lU<'.I;¡iJ'¡(' D. 

AC. 6¿lI nC.{Zn '¡ ).1 (1/1.«(1 ¡{c· cO II((( (¡f e (jIIJII' C' 3 ')). -
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5. Re lación de traba;o s seleccionados para concur sa r en 

el premio"lIernan :\lc é1ré1~ Viecco" . 

Los trabn .ios seleccionados por los fTloeleraelores y re-

latores de las diferentes sesiones de trabajo lleva-

das a cabo durante el X Con~reso fueron los si~uien-

t es: 

1. Distrihución de lIedes aegypti e n ' Colombia. 

f-I a r c o F id e 1 S IJ a re z y !1i e h a el ' 1 e 1 s o n . 

2. Diferencia en el comporta~iento de p rueba de for-

mas aladas de Mv zus persicae en siete varieelades 

de papa y la diseminación de los virus PVY y PLRV. 

Clemencia 11. de Moreno y Felipe Mosque raP. 

J. Varié1ci6n en el nGmero de instares de Spo~optcra 

fru 8iperda (J. E. Smith). 

Alonso Alvarez R. y Guillermo Sanchez G. 

4. Aleloquímicos. un sistema informatico para la in-

teracci6n eco16gica ele plantas e insectos. 

Hernando Pati~o C. , Luis Pardo y Antonio Gonzalez. 

5. Reconocimiento de parasitos elel co ~ ollcro del to-
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(Me y rick). e n el Va -

lle del CaIlC<l. 

Fulvi<l ~<lrcía Poa. 

6. Fuente de resist e ncia d e Phaseolus vulraris si]-

v e stres al atar¡ne <lel ?-or ~ o;o común del fríiol 

Ac a ntho s celirl e s ohtectus. 

H i "ue l Serr<ln o . I'.<lrt Van S ch o onho v en. César r:ar-

~onR v José F Valor 

7. nb se rv a c i one s s nh re la fas e no Da r as ítica del ci-

c lo e v o 1. u t i v o d I~ ~-.? o r 11 i 1 u s_ m i c ro p 1 ~ (C :1 n e stri-

F f r rt l n L1 ('n ::t v ·i. r1 p r. 1). 

8 . Sist e ~a s d e e v~ lu a c i6n de l dn ~ o c n us Ad o po r in-

sectos en los forrajes tropicales. 

Mario Calder6n C. v ~uillermo Aran g o S. 

6. Relaci6n de ld s trahaios de e s tudiAnt e s selecc i ona d o s 

para con c ur s ar en e l p remlO "Franci s c o Lui s ~ alle r. o". 

Para o p tar a est e pr e mio f uerou esc og id o s Do r lo s mo-

de rR d or ~ s v r e lat o r es de l <ls d if e r e nt e s se s i o n e~ de 

trabaio r ea liz.1rla s ,lur .1 nt e e l X Con r. r e s o , l os s i. p ui e n-
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tes trnb a;os : 

l. Efec to del ataque de Empoa sca kraemeri Roos and 

~!oore en dos variedades de fr íjol y en dos etapas 

de crecimiento. 

Juan C. Ortíz, lIerniin I!endez y \' u y Hallman. 

2. Reconocimiento y evaluaci6n pre li minar de lo s en

tomopat6genos de Diatraea spp. en la re g i6n de 

Rionecro, zona panelera de Cundin a marca. 

Alvaro L. L6p ez \'., !lig uel o. López H. y Jesús E

rrilio Lu que Z . 

3 . est udios basicos sobre in sectos minadores de ma-

l ezas en Floyaca. 

Armando J. Cuello, Carlos A. Vacca B., Rodrigo 

Vergara R. y Adolfo León Varela. 

4. Influencia del Leptoglossus sp. en la presencia 

de la "antracnosis en plantas de tomates de arbolo 

Hauricio Rellen, \'onzalo A. Uejía , Raf"le l Nava

rro y Osear Puerta. 

5. Compa raci6n de control quími co y biol~rico del 

"Hión de los pastos" Zulia co l omb iana Lallemand. 
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C;lJill (> r~ o So t elo v Hario Calderón. 

6 . re c on oci mi ento preliminar de la flora apícola y 

su inter a cción con la fauna apoidil en n uevo Co-

1 Ó ;1 ( n o v a ca) • 

Je s Gs E . rein ~d o, Alberto Tarazana, Adolfo Malina 

n v ~o rlr igo V e r ~a ra P. 

7. r~r as iti s rno y cría masiva de rryon srp. (Hi me-

'; ce 1 ion ldae) en huevos de Lepto g lossus 

( l!cT'Jiptera : roreidae) • 

r OI1Z; l ln /'" ¡ I ( : . \ í ~ '/ Ra GI Vélez A. 

I • Nombra~i en t o de Ju rados para lo s premios "!le rnán Al-

car az \?iecco " " "Fr a ncisco Luis r:é1lle r o". 

Los Socios ~Rco r i 0 0q p ara formar parte de lo s Jurados 

fuer o n "ron u e s t os por lo s ? rupo s representant es de 

cada Rc c to r, y quedaron integrados así: para e l Pre-

mio " lle rniín l\ lcaraz Viecco": ¡¡ernando Pino, como 

repre se n t a nte de lo s As istentes T~cnicos; ~odr i ?o 

Ver ga r.g p . , r e pres e ntante de los Profesores de las 

Facu l t ades d e A r rnno~ía: Alex ijustilln p., r ep re sen -

tan t e J e 1. 1 e ,\: L u i s :\ . r. ó m e z L., r e n r e s en tan t e el e 1 a s 

Afre minci n ne~ \~ r íco la s: r . ," ran C .lSCO Rendón, r ep resen-
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tant e ~c l~ s CnS 1 Q Comerciales v J es Gs ~. ~eves; de 

1 .:1 S ;-: 11 t i d; \ el (! s r 11 t (' 1:' 11 Cl c i n 11 n 1 e s; q 11 e el Ó Den r' i ;2 n t e e 1 
! 

nni'l)r;lTTl; eTltn (lpl reprC! sC! ntante r:1 e 
/ 

1" J unt a f1i r ec tiv ,'l 
. i 

1' .(} rn inte"r:1r el .lur "cl 'J C" liFic ,,·-lnr riel n . ; reM10 

" r r <1 n c i s c () L 11 i s r :i 1. 1 e <; o .. f \l (' ron nnnbr<1clos lo s si-

~;uientes rrnl'esnre';: P . ..., f ::l el r.uZl'l:1n, · l!éCotor Var~! .q .c;, 

~ lli()m.:tr 7JA t es y r:d n 3 r do L0t')ez. 

~ . Pr n~nsic ¡nn ~s 
. ¡ 

i 

Las í'rn~osicinnes rreseClt .'l fl.1 s , ftl e ron: 

'l .1 ¡:eli('it~r" 1.., .Tu n t . ., Dirpc tiv a l·)n,~- 19 P,3 y en 

e s n e c: i. ,,1 a 1. T (! S () re ro!, o r e 1 c u i el <1 el o s o y ro II y r a-

zonahlc Tl'.1112io ,l e los fondos ele S ilCOLr:: :'-I. 

Firmada nor: C&sar Cardona M., Cermin Barrera 

\-1.; R. Delp,ado, Alvaro Cuiar, Jorp,e Prada y A-

lejandro MaJrip,al. 

Aprobada por unanimidad. 

3.2 La Junta Directiva nropone a la Asamblea Gene-
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ral de Socios se nombre una comisi6n para que 

estudie y elabore un proyecto que la nueva Jun

ta presentari ante el Gobierno Nacion a l, ten

diente a que le sea adjudicado n adquirir un 

inmueble donde funcione la sede permanente de 

la Socie~ad. 

Esta comisi6n debe estar inte g rada por tres so

cios y el estudio debe ser presentado en un 

plazo miximo de cuatro meses. 

Firma da por Arist6bulo L6pez A. 

Aprob a~ a por unani~idad. 

La comisi6n qued6 integrada por: Arist6bulo 

L6pez A., Ruby Londo~o y Rub~n Restre p o. 

8.3 Que den cumplimiento a las proposiciones del IX 

Congres~ que no se cumplieron por quienes que

daron com p rometidos. 

Firmada por Ruby Londo~o u. 

Aprobada por unanimidad. 
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Se le y eron la s proposicion es y se dec idió nom

brar una comisión q ue ll ev e a c a b o l a proposi-

ción número 5, consistent e e n " P ro d ucir un es-

tudio que demue s tre al Gobie rn o , q ue la inve s 

ti g ación cientí fi ca es l a mejo r y má s rentable 

inversión en un paí s com o el nuest r o ". 

La comisión qu edó i nt eg r ada po r Rafae l Es pinel 

y Germ~n Valen zuela v. 

8 .4 Que SOCOLE N envíe una c opia de l f ormul a ri o p ara 

' juz g ar los aspir a ntes a l p r em i o " He rn~n Alca-

raz Viecc o ", a t od o s lo s c ompe tid o r e s para que 

s e p an ex act am ent e en que se has a la eva lu ac ión 

~eL t ra b ai o escrit o . 

Firmaua ~or: C U Y J!a l lman , .Jor ge E . Ga r c í a , Mi-

~u e l Santiago Ser r a n o , ¡lo ra C. ¡l e s a , Ed u a r do 

Flór ez , Al o n so Alva r ez , Alex nus til l o , Al va r o 

A c u ~ a y cinc o fi r mas ile g ihl es . 

Aprobada. 

En el próximo Entomólo ~o se envia r ¡ l a copi a 

del formulario. 
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5 Aplauso v felicitaci6n a los Organizadores del 

X ConRreso de SOCQLCN HORoti, por el €xito o b 

tenido en la realizaci6n de este evento. 

Firmada Dor: Adonías Sarmiento, Ati lio Reyes, 

Eduardo ¡¡rueta, Lucrecio Lara, Carlos Lopez y 

Raúl Vélez. 

Aprobada por unanimidad. 

8.6 Que SOCOLEN solicite al ICA una revisi6n s obre 

el manejo y uso de plaRuicidas en Colombia, ha

ciendo un mayor énfa sis en r esid u os t6xicos, 

muy especialmente en cultivos de hortalizas. 

Firmada por: Fulvia ~arc ía P ., Jua n Rai~osa y 

Hernando Pino. 

Se aprob6 p or unanimidad. Adern¡s, la docto r a 

Ruby Lohdo~o aclaro que es to s estudios y a se i-

nic ia ron. 

8.7 ~uscar v encon trar lo s mecanismo s que sea n ne

ce sarios pa rA que la Revis ta de SOCOLEN sea e

ditada A tieMn o y cUMpla con los objetivos que 
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se preten d en. 

Firmada por ll anuel i\m .:t ya t I .· 

ne s ~u~s d e ex p lic a ci ones dada por e l P re s i d ent e 

de SnCnLE n , AriRt6b u l o L6pe2 A. y e l Editor de 

la ~evistA, doctor L5z a r o ' Posada O: so bre el 

por qu~ del atra so , e l p roponen t e ~~~ idi6 q ue 

la anterior prop osi ci 6 n fue r a u n a r e c om en d ac i 6n 

al Comité Edit o r de In r evi s ta . 

8.RPoner naut as p rc l i minn r es 3 13 r ea l iza ci6n d el 

Con RreRo p ara me10 ra r l a c a lidad de las presen

tacion e ~, en cuant o a la s ay udas au i ovisuale s . 

3.9 

Firmada por Luis A. r.6mez. 

Aprobada por unani mi dad. 

Te~iendo en cuenta que la " Ha c h a c a" se ha 

convertido en un 6r g ano in d i spe n s a b le de divul

gacion, contribu ye n d o a f ort a l e c e r lo s vínculos 

de amistad y col eg aj e de l a Soc~edá d, y ' con ba

se en las dificult a des fi n ancier~s q ue ha veni-

do soportando, propone mo s : q ue la Asamblea fa-
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, ' / , 

f

" 

l 

~ 

culte a la nueva Junta Directiva para asi g nar 

un pre s upue sto de $ 10.000 que permita finan-

ciar los ~ast os de publicaci6n del citado pe-

ri5dico en el próximo Congreso. 

Firmada por: lIernando P a tiño , Jesús Reyes, Os-

car Castafio. Jor Re ~ a y a, Jos~ Narra Guerrero y 

Ro d r i ro o Ver p, a r a • 

~l e g a da. 

8 .10 Solicitar al Ministerio de Ha cienda q u e SOCOLE N 

sea r e conocida entre la s Sociedades sin animo 

d e lucro p~ra efect0 9 de poder ser be n eficiaria 

de donaciones con exención tributaria segGn la 

reciente reforma. 

Firmada por: Alejandro !!adri ga l y C~sar Cardo-

na. 

Aprobada por unanimidad. 

8 .11 Durante la celebración de lo s próximos Congre-

sos d ~ ~OCOLEN , se propone la realización de u-

na conferencia central sobre el problem a ento-

I 
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mo lo Rico de ma y or actualidad e im?o rtanci a eco

n6mica, la cual debe se r prioritaria; pa ra ello 

l a J u~ta Directiva deberi ad elant a r los contac

to~ necesario s a nivel naci o nal e internacio-

na 1. Es to s in de merit ar en nin g ún momento los 

esf uerzos que se han adelantado, corno se de

mue s tra con las conferencias d e es te X Con ?, reso 

y otros anteriores. 

Fi rmada por Rodri g o Ver ga r a R. 

Lu e~ o de una breve d i sc usió n el propo nente a 

claró que se tratara como recomen da ción para 

l os organizadores de pr5xirnos Con ~ resos. 

Co n el fín de dar la calificación final de los 

trabajos nominados a los dos premios que otor

g a la Sociedad, se solicita se haga una reunión 

conjunta y final de quienes evaluaron los tra~ 

b"j os , a fin de un ifi c ar cr it e r io s y p rodu cir 

una ;'l e ta final. Est a re u nion s e l ' ;¡r í a e n el 

~ ri ~e r o o se ~ un do día d el C0 n ~ r es o . 

F i rmada por: Bertha de r; ut ié rr ez y r.u y lJalll!lan. 

Aprobada por unanimidad. 
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Que para el pr6ximo Con~reso la Junta Directiva 

y el Comit~ Organizador prevean facilidades pa

ra que los miembros de ~OCOLE N puedan expender 

diferentes publicaciones sohre Entomologra o 

di Rcirylinas afines y no suceda lo que ocurrió 

en este Conp,rcso al respecto. 

rirmada por: Hernando Patifio, Jos~ lvin Zulua-

ga, Oscar Casta~o, EIsA Ni via de Londn~o y Ro

drip.o Ver[jara R. 

Se acordó que las personas interesadas e n ven

der puhlicaciones, soliciten permiso con ate

ri o rid ad al Co~ité Or g ani z ador. 

9. Elecció n de sede para el Xl Con Rre sD 

La sede del Xl Conrreso de SOCOLE N se ri l a ciudad de 

Pasto teniendo en cuenta la infraestructura necesaria 

para un event~ de esta naturaleza, que se tendri la 

oportun ida d de realizar el I Encuentro Entomo16gico 

de los paises del Pacto Andino y que representa a una 

zona em i nentemente a Bricola de ~ ran importancia en el 

concierto nacion a l. 
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Presentada por Hugo Calvache Guerrero y 31 firmas mis. 

Fue aprobada por unanimidad y se di6 p lazo hasta fi-

nales de octubre para confirmar la sede. Como sede 

alterna se nombro a la ciudad de lletle llín. 

10. Elección de nueva Junta Directiva 

Ante la Secretaría se registro el 2R de julio a la 

1:00 P.H. la única planch;¡ conFormada por: 

Pres id"en te 

Vicepresidente 

Tesorero 

Secretaria 

Revisor Fiscal 

Arist6bulo Lopez-Avila 

Ar~;¡n d o Relli ni Victoria 

Alfredo Acosta ~6mez 

Germ5n Vnlenzuela Vera 

V O CAL E S 

PRI NCIPALES 

Felipe ~o~quera París 

Emilio Luque Zabrtle ta 

Alvaro De ~!a res Villa 

SUPLPn E S 

Jo rge Colmenares Mora 

Rub y Lo nrl oñ o lJribe 

Dora Rodrípuez S ierr a 

Esta pln nch a estaha r es~aldRd;¡ por Lizaro Posada o . y 

1 5 firmils méis. 
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Fue aprobada por unanimidad. 

11 . Pose s ión v Clausura 

Arist6bulo L6pez A., a g radeci6 en nombre de la nueva 

Junta la c o nfianza en ello s depositada v prometió 

trabajar p a ra que socnLEN s e rn anten ~ a en el lugar que 

hoy ocupa. 

A la s 7:1 5 1' . '! s e l evan tó l a s e s ión. 

En , const a nc ia s 'e f i r ma '~ ll : \(J \~ n t il , i1 l os ',2 / , d ía s de a g osto 

de 1 9 [1 ,1 . 

LOPl:: - i\VILi\ i 1J~lrr~O~:j n . 
Secretaria 
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LISTA nr: C)0CH)') l'!C;CFITn s AL X CI) ;; r. RESO DE SOCOLE)! 

AcnSTA f. . •• ALrn:,S0 !':T1 lTAl'nrJ 

AenC;T /1 r.., ,~T. F r> r.:l)n 

ACTJ '1A f) •• ~LV!'I!?O ENF I01lf. 

ALARCON T., RAMIRO 

ALMARIO G., MARITn ZA 

ALVAREZ R., J. AL0Nsn 

ANAYA ~: •• I ·A~ !Ur.L 

¡\tlAYA r ., HECTOr. 

A r. MI c: () E ., '1 .\ E 1 f\. T;: ¡\ il l, L 

ARII~r:n S ., ·r;\lIJ.L"':l!O T,. 

ARFVAL0 1' •• 1 1 '~CTnr. 

A r. 1": V A LO; T S ¡\ ~) F L C; ¡\ ' L\fl P L\ (1 e 

1\ T{ 1 A S V., r. r: r. ii.'\. 1~ no 

AV.". S ., IILf.JA ;!nr.0 

AYI\L.'I L., l!fC T0P f,'.Bro 

BARR ERA l{ ., f: E R1!Ml 

BELLI NI V., AP~ANnl) 

BENAVlnES 0., EVRAIN 

BE NAVlnES P., MI GUE L A. 

BERT I -FILlIn , EvnNEn 

IHT S T I L LO!' ., ,\ 1. Jo: ~ F. : í r. I () U r-: 

C!\T1AVID l . , ALVARO r.: • 

C!\DAV TD n. , ynLA :-< DA 

CAIc r no C . , .TOSE IC;HAEL 

CALDERON C. , HARI O 

CALVAC liI: G . , HUr.Q HE R¡~ AN 

CAllO c . , J [1 MI 1". 

CARDE ilAS D. , L UCER O 

CAPOO :1A " ., C":SA¡:¡ 

c.¡\r: ¡() :-J..~. V ., l!.A n IA TJ~ RESA 

CARTf.,r;';:JA e., ' !UtrnERTO 

CASA"\S /l., /I!lA DELFA 

e '\ s T A '" O P .. ., ~ e A r. 

e ,\ S T 1 L L () L ., J () S r: i\ . 

C A S T r, T L L r) :: A.. r: o ~1 S 1) E L o 

e E s l' r:]) r:: s O., n R L A N DO 

COLHI'NARES n., JrJRr.E E . 

eR U? C ., HARca A N TO f.-lIO 

CUJAP N., ALVARO 

DE LA cruz L., JATME 

nC Lr,A!W C., r. llllEr. .J . 

DS I!A pr:S V., AL'.'A po 

n u r~ A ' 1 H., AL I' .J !\ '. n RO 

II 

• 

.. ...... 

• 



E S CAL L a N A., 1'. Il U ¡\ n D II 

E S ca BAR 13., (; Ó 1: 1' .\ t~ 

I:: S P 1 N E L ¡'lo 

ESTEVE Z C:. 

FLOR E Z D. , 

f LOREZ t!. , 

n P LA i!!"lO 

EOVAP DO 

AN TO NI'I 

GALI NDO T., DARlO 

RA t!() ' ~ 

GARClA [l., J 0r~r.E r:j~Fl QU C 

CA R.c 1 A R., r u L V T ,\ :'. . 

GARCIA R . , Jo pe)' H. 

CARZO N ~ . , AL VARO A. 

G A V lIn J\ c. , t ¡ A P 1 A II E LE ;'1 A 

GIL . R. , OC:; CA RAL O:; s ' ) 

GIR AL Da K., CARLO S A . 

GO lt E Z L., LUI S A ~IT() r·' TO 

GO NEZ L., URTEL 

G o N Z AL C Z E., L ¡ J I S JI: IJT oca o 

COI 1Z AL EZ r. . , GLI )plA 

GR ANDA P ., JOS !: En¡¡': STO 

G UERRER O , J 0SE '\.0\1111\ 

SUT I ER RE Z, I\ERT Hf. AL()'\IA n e 

C UZ~hN V., RAFAE L 
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llt,Lf, ;rMI, GUY 

llER ::f'"lnCZ , '1¡1 PTIl A ROJAS de 

IIE RNAIWEZ P., J OSE ARTURO 

J I ¡¡ :~:H: Z H. , ilOR A C. 

JII11' 1.lE Z 11, , ORLA NDO 

JP!f: iIEZ G. , JAHIE AU(~USTO 

JI ¡~EN E Z V . , JAD r.:::: 

L fl FJ\ L., L Ur:REC I 'I 

L o 1~ J\ T O [j C; ., V A L E j:lT r I 

L 0 ~ !"l0 ~ O , CLSA UIVIA de 

L 0il !"lO' O l! ., RUBY 

L () l' :; Z A., A R I " T O B U L a 

L OPEZ C., AL VARO L . 

Lor EZ L ., VICTon ¡IDeO 

L O P I, ;-: "1. , . 1 1 r. u EL D AV 1 D 

L a PE Z ~ ., CAR LOS [ . 

L UN A A., JULIO ICNACIO 

Lu nVE Z. , JESUS CHILl O 

L YO~S E ., JU AN EllGEN IO · 

LL ¡I ~ n~ p., JAIM~ 

~¡ J\])RIC¡\L C., ALr.J A:'lDRO 

l, 



MANRlf)\lE V .• EDGAn 

MARTINEZ, LU Z STELLA CORO de 

MAR TI NEZ L., GIRARDO 

MAYA V. , .J0r,r.!' EnUA RnO 

HELE~DEZ E., ALVARO 

'fE LO T., JArRO E. 

HEN DEZ r.., DARrO F . 

MERA e., NORA CR ISTI~A 

MONDRAGON L., VEnA ASTRID 

HON TA rEZ C., ISr.AEL s. 

UOSQU[RA P., FELIP E 

MUPOZ T., LUZ CArI ME 

MURILLO L., AL"E~Tn 

NA TES P., r.UInHAR 

NEIRA n ., LUIS YESIn 

NU ÑEZ B • • Llr.I¡\ 

OLAR TE E . J l.JILLI¡\"1 

ORnZCO T.. , A>l Tf1rnO JO SE 

ORTEr,f\ ~ 1. , 0SCA R EFRAU¡ 

ORTIZ TI .• , JAIME 

OJ<TIZ " nlC T;lALno . . 
oTAVO H . , J A 1 'lí 

-235-

PARADA T., ORLANDO 

PARDO V., AR~ULFO A. 

r ¡\ l' R A O., R U13 y 

PATlr;,O, IIERN¡\ NnO 

PE"ALOZ A G., ANIllAL 

1'EREZ S., HORACIO 

PIEDRAHI TA C., JAIHE 

PINO S., HERNJ\~DO 

PINZO N R., JULIO CAMILO 

POSADA a., LAZARa 

POSAnA T., HECTOR nE JESUS 

rosso G., CARME N ELISA 

PP.ADA H •• JO RGe. ¡.¡ . 

rprT'TO '1., ¡\;-'¡T o :n " .J. 

p u C 1l E D., P L I11! o P. ' 

PUER TA D., FERNANDO 

PULIDO, CO ~SUELO L01'EZ de 

rULIJ)O F. , JA. lI1E H::NACIO 

RA TGI)SA IL, JUAN DE DIOS 

P E N n O N C.. E R /l. :-) C 1 S C O 

RI"S Tl'EPI) H., nllHE'·¡ 

RESTREPn n ., EnGAJl F. . 

n ro. V E L a ~f.. PIe ¡\ R D () 

Rl~ Y I~ C; A., ATILlO 
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REYES r¡. , J E S TJS ".'nON TO ll r..UE TA S . , r.DU ,A.RDO 

RODRIGUEZ R. , FE RN !\ '1 no 

RODRIGUEZ s . , D01{¡\ VALnEZ Z., ~/\RRIEL JULIO 

RODRIGUE;: V. , LU TS CARLOS VAL EN ZUELA V. , ~Er. l !AN 1) . 

R U 1 Z B . , ~IH O P. /\ VARELA L., /\DOLFO LEO N 

VAR~AS n., nCTAVIO 

S/\ NCHEZ G. , ~UILL~PMO V¡\ 1{ ~AS V. , FE RN /\~D() 

SANDOVAL C., LUIS FELIPE VAsnUEZ R., BENJAMI~ 

SARMIE~TO N. , /\DO~I/\S Ve:L EZ A., HAU!. 

SCHLE:~KER. llERCE RT VER~/\R/\ R., RODRIGO A~TON I 0 

SCH lfIDT, PED RO A. VILLA H., nr,R~lARDO 

SEGUR/\ A., JOR~R /\. VILLA!l tTEVA G. , ALEX/\>lT)ER 

SE~URA L . , P" " NOR 

SERRANO R. , ~I~I1F,L 
,. 
. ) . y (l U'l r. r, . , J ti Il'fE 

SIERRA F . , J /\ HIE 

SOLANO P . , FRA " CI Sr.O 

SUAREZ G. , HE R ~lJ\ N no 

SUARr.Z A. , J()Sr, RAUL 

SUAREZ A., MARCO FInEL 

SU/\R.EZ CH . , LUTS E." 

TOBON J . , FARIO 

ULLOA, P/\TR ICIA C!lACO N de 

URREGO CH., PEDRO H. 
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LISTA DE NO SOCIns TNSCRITOS 'L X CONGRESO DE SOCOLEN 

A~EZ F., ROBErTO nIA7 n., ALFONSo n¡¡; .TESJIS 

AnAN~o G., ~AFIA TS~REL nrnoz, ,".ReIOLD 

ARA~GO r., HER~A~ T)1TS~ I\N TL, CA ti lLO 

ARAOS, OVIDIO 

ARHELA!'?, GER~A~ I'SCO'l/lR, JOll;\ll\'Y 

ARIAS A., ALr01S0 

FEr.'l/,,' I DEZ, S TLV ES Tn E A. 

BE J A p..A ') o "., 11 /1 R T ~ L 1) 1 S 1\ PERRO n •• I\LVARO 

BLA NOU ICET A., PRD"O FR/I,r:nzo C., HIC1Hl AP nr) 

BONILLA G.,·I'NRT.nllE l'P~ 'U-:O. ,TT\ SUS ,"-.. 

FrA~cn F., HER~ANDO 

CADENA, .JAIPO 

e A ~tA ell O S., .T A rfT\ GA NBnA C., .lOSE MARIA 

e A N A J? G r) A., :'1 AN 11 E L G. CAReIA, JOSE O. 

CA'I!'JO 1"., llEWI .,\nnn CARCIA A., HU~"ERTn R. 

CASSALFTT, CLT' tACO GO~IE7., J aSE AI_IRIO 
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