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PRESENTACION 

Como es ya tradicional, la Sociedad Colombiana de Entomología, re~ 

ne en un volumen todos los documentos de importancia produc.idos durante 

su Congreso Anual. En este caso es motivo de satisfacci6n para la Jun

ta Directiva de la Sociedad, entregar a los Socios las memorias corres

pondientes al VI I I Congreso celebrado en la ciudad de Medellín; 

Por la importancia de los temas tratados en las conferencias es -

peciales. esperamos que estas memorias sean fuente permanente de consul 

ta no solo para los miembros de la Sociedad sino también para aquellas 

personas y/ o entidades que tienen que ver con la Entomología. 

la Junta Directiva cree, al entregar este volúmen con las memo -

rias del VI I I Congreso de la Sociedad, haber dado cumplimiento a uno 

de los principales objetivos de ella, como es el de la publicaci6n de 

t emas y trabajos relacionados con todas las ramas de la Entomología. 

Ag radecemos a las personas y entidades que de una u Qtra forma 

hicieron posible la real izaci6n del VII I Congreso. A Colciencias le 

damos un reconocimiento especial por el patrocinio brindado a la publ! 

caci6n de estas memorias. 

JUNTA DIRECTIVA. 





DISCURSO DEL DOCTOR JUAN DE DIOS RAIGOSA, PRESIDENTE DE SOCOLEN EN LA 

INAUGURACION DEL VI I I CONGRESO, REALIZADO EN MEDELLIN DEL 29 - 31 DE 

JULIO DE 1.981 

Por tercera ocasión consecutiva tengo la satisfacción personal de 

intervenir en acto de tanta trescendencia para la Sociedad Colombiana 

de Entomología. 

Una primera vez en Cali en Julio de 1.979, luego en Bucaramanga 

en 1.980 y hoy en Medellln, participo en la Instalación oficial de un 

nuevo Congreso de SOCOLEN. 

Es muy satisfactorio y a la vez estimulante recordar c6mo, fué en 

esta ciudad en Noviembre del año 1.971 y durante el VI Congreso de la 

Asociaci6n Colombiana de Ingenieros Agrónomos, donde se dieron algunos 

de los pasos m~s decisivos para la creación y puesta en marcha de nues 

tra Sociedad. Diez años después queremos presentar a la memoria de 

los colegas desaparecidos, a la opinión de los socios, dem~s asisten

tes y al pals en general, nuestro VI II Congreso Nacional. 

Sea la oportunidad para destacar que como en certamenes anterio -

res y por diligencias coordinadas de la Junta Directiva y del ComIté 

Organizador de este Congreso, se logró contar con la presencia y partl 

cipaci6n activa de conferencistas de talla Internacional especialIstas 

en los campos de los forestales, las flores y la caña de azúcar; con 

:llos podremos compartir nuestras experiencias. También Intercambia

remos conocImientos y opiniones en diferentes campos de la Entomologla, 

con profesIonales destacados' a nivel nacional, quienes complementan 

una nómina lujosa de conferencistas. 

Es oportuno registrar la forma como ha crecIdo y se ha desarrolla 

do nuestra SocIedad Colombiana de Entamolog1a, la cual se Inicl6 pric

tlcamente a nivel de IngenIeros Agrónomos al servicio de la Asistencia 

Técnica Agr1cola en los cultivos comerciales generalmente extensivos, 

tales como algodón, arroz, soya, malz. Hoy confonnan nuestra Sociedad 
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prof es iona les y estudiantes de disciplinas diversas: Bi610gos. Ec610-

gos. Médicos , Veteri na r i os . Forestales. Académicos. Con optimismo en-

contramos hoy una Sociedad de Ent0m6logos estable y dlnltmlca que ha 

tratado de actuar en forma descentra I iz eda ; dado s u crecimiento y la 

diversidad de problemas entomol6glcos que ocurren en el pats. podrla 

pensarse ya en la formaci6n de capttulos que integren a los profesio

nales especialistas en las diferentes zonas de nuestra extensa geogra

fta. 

Permttanme ahora sugerir a ustedes algunos de los problemas prin

cipales que debe estudiar este Congreso: 

1. FORES TALES 

En Colombia en general pe ro especialmente en Antloquia. la situa

ci6n con plagas forestales, mantiene su vigencia . pues a pesar de los 

esfuerzos exitosos pero aislados. los programas a veces se descuidan 

hasta cuando una nueva resurgencla de las plagas da la voz de alerta. 

En plagas forestales es oportuno reconocer que tenemos técnicos capa

c I tados y experimentados para el man ejo ,de estas situaciones. 

En el Congreso Forestal de 1.979. el doctor Eduardo Wiesner Duran. 

Di rector de Planeaci6n Nacional. hoy Ministro de Hacienda, fIjaba alg~ 

nas pautas e interrog6 la actIvidad Forestal en Colombia, resalt6 su 

importancia desde el punto de vista de la proteccl6n de los suelos. 

os recursos hldricos y el aspecto ecológico. Igualmente destac6 el 

aporte económico de la explotación forestal a la Industria de la made

ra, el papel y sus derivados. Se d i jo entonces y esto cobra cada dta 

lilAs ac tualidad. que el consumo de papel crece con el desarro llo econó

mi co y cultural del pats a un ritmo M~S rApldo que el producto Interno 

bruto. 

AnalIzando las posibles causas por las cuales la actividad fores

t al no haya despegado lo suficiente. se destaca entre las mAs Importa~ 

tes, la siguiente: En el pats las preferencIas entre los consumos 

~. 
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presentes y futuros se resuelven cada vez en favor del primero. Esto 

dificulta, por no decir que impide, planear estrategias a largo plazo. 

El doctor Wiesner al terminar su pl anteamiento econ6mico, indic6 

c6mo la soluci6n a los forestales no es solo resolver el financiamien

to adecuado de las Inversiones; s1 cada persona o Empresa, desea ren

dimientos a corto plazo, se pregunta, quien va a asegurar una explota

ci6n forestal contra Incendio? contra plagas y enfenmedades? C6mo com 

petir en precio de venta si el comprador industrial puede a veces sub

sidiado, explotar bosques naturales; C6mo escoger tecnologta forestal 

y las especies mbs adecuadas, cuando aún falta tanta investlgaci6n bb

sica? Si bien solo menciona el aspecto plagas porque su planeamlento 

es econ6mico, se toca el fondo del problema cuando acepta que no tene

mos investigación bbsica suficiente en las diferentes disciplinas pro

pias de la actividad forestal. Es triste reconocer que una industria 

tan a largo plazo no ha establ ecido las bases para fomentar una inves

tigaci6n seria y continuada sobre la entomolog1a forestal. 

2. TALADRADORES O PERFORADORES 

En los llanos Orientales de Colombia, zona de influencia de VIII: 

vlcenclo se viene gestando de años atr~s un problema grave con barren! 

dores del género Diatraea, plaga Importante de cultivos, tales como 

sorgo, arroz, y malz que son hasta el presente, los m~s adecuados a 

las condiciones ecol6glcas de ese polo Importante de desarrollo agrl

cola. 

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA tiene para la zona de 

los llanos, los estudios básicos para diseñar con base en experiencIas 

de manejo integrado de Diatraea en caña de azúcar, programas para di

cha plaga. Esta es una necesidad Inaplazable ya que los llanos no se 

han visto sometidos a la presión de utilizar Insecticidas en compara

ci6n con otras zonas del pals como la Costa Atlántica y Tollma. 
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la Sanidad Vegetal de una zona o de un pa1s es problema que compe 

te al Gobierno conjuntamente con las agremiaciones de Agricultores, 

los comerciantes, las universidades, las sociedades de profesionales, 

los técnicos y los mismos consumidores; es pues un aspecto que nos com 

pete a todos y cada uno de nosotros en mayor o menor grado. 

3. PICUDO DEL ALGODONERO 

Problema al cual se ha dedicado bastante tiempo y esfuerzos en 

los últimos tres años y que cobró su importancia cuando el Insecto de

mostró.la capacidad de dispersión que posee, pasando de la costa al In 

terior del pa1s. 

El Instituto Colombiano Agropecuario y SOCOLEN han diseñado una 

Campaña con personal de campo, sonovisos, cuñas radiales, plegables, 

prensa y radio para evitar o por lo menos retardar que la plaga del pl 

cudo se extienda en las zonas algodoneras del Tollma y el Hulla. Es 

meritorio el esfuerzo del gobierno, de los agricultores y demás perso

nas Involucradas en esta campaña pero también es desestlmulante para 

quienes m~s han trabajado que falte o disminuya el apoyo econ6mlco pa

ra darle continuidad a los programas. 

La Sociedad Colombiana de Entomologia en reunión a la cual fué 

invitada por el Min iste r io de Agricultura y el ICA en Bogot~, el pasa

do mes de Mayo/8l, hizo un planteamiento general el cual Se resume di

ciendo que, tenemos en Colombia tres zonas con y potencialmente Infes

tadas por picudo, as1: 

a) La zona de la Costa Atl~ntica donde hace 30 años se convive con la 

plaga aplicando Insecticidas en cada temporada algodonera. 

b) Zona norte del Tolima a donde recientemente ha llegado y los esfuer 

zos est~n canalizados para evitar o retardar su diseminación. 

c) Zonas " l ibres" de picudo o donde puede llegar. El Valle del Cau 

ca y los Llanos Orientales. En estas dos últimas zonas' también se 
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menclon6 la Importancia que tiene cuidar las condiciones ecol6glcas de 

equilibrio biológico entre las plagas y sus controladores naturales 

y/o Inducidos. Para el país y la economía nacional es catastrófico el 

ingreso del picudo a las zonas cons iderDda ~ "libres" pues, adem~s de 

los esfuerzos de las entidades, agremiaciones , personas y el tiempo 

Invertido en alcanzar situaciones favorables con plagas, que se vería 

deteriorado en corto tiempo, se tienen los costos adicionales que el 

control de picudo representaría. 

De todo 10 anterior se concreta que, el picudo debe estudiarse y 

no solo controlarse en las temporadas algodoneras en la zona de la 

Costa Atl~ntica; continuar, estimular y financiar nuevas campañas en 

la zona del Tol ima y preparar personal a todo nivel para evitar su in

troducción a la zona "1 ibre" del Vall e del Cauca y los Llanos Orien

ta 1 es. 

4. ASISTENCIA TECNICA 

En el aspecto Técnico agrícola, a nivel nacional se viene reali

zando una labor reconocida por organismos y personalidades internacio

nales pero que, desafortunadamente como ocurre con muchas actividades 

positIvas nuestras, se ha subestimado y en algunos casos mal Interpre

tado. 

En esta oportunidad es saludable destacar una experiencia que va

le la pena dejar consignada. En el Valle geográfico del río Cauca, 

donde se tienen actividades agrícolas tan diversas, en los últimos cl~ 

co años, con un manejo racional de plagas el algod6n para nombrar sólo 

un cultivo, se ha cosechado en las dos últimas temporadas con dos apl1 

caclones de agroqulmicos en promedio, cuando se llegó en años crlticos 

a 20 y en años considerados normales, a 8 y 10 aplicaciones. Este es 

el resultado de muchos factores que serta muy largo enumerar, pero den 

tro de los cuales, sí debemos destacar la labor del Ingeniero Agrónomo 

como Asistente Técnico persona que hace la mayorla de las decisiones 

para efectuar o no un control químico de plagas. 
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Huchos son l os escépticos sobre éxitos como e l mencionado ante

riormente pe ro l os resultados económicos indican que, de no haberse l~ 

grado esta meta en el ma nej o de plagas, el algodón habr1a desaparecido 

como cultivo en el Va ll e. 

5. INVESTIGAC ION AGRIC9LA 

En cada congreso r ecordamos a l paí s sobre la necesidad de apoyar 

cada vez más la investigación agrtco l a general y en especial la ent~ 

logia ya que es una actividad productiva y no gasto suntuario como se 

le considera en algunos casos. Se estima que si al Instituto Colombia 

no Agropecuario se l e dotara espec ia lmente de los recursos económicos 

o al menos se cumpl iera con 10 que Se le asigna teóiicamente, serian 

muchos más los logros y a vances que generarlan tecnologla para el cam

po. Por 10 tanto , so l ici t an s al gobierno por intermedio de las auto

ridades que nos acompañan, dar un respaldo de todo orden a nuestra 

máxima entidad de invest igaci6n agropecuaria. 

Compañeros, as i stiendo y participando activamente en este VI I I 

Congreso, esperamos cumplir con las responsabil idades que la Sociedad 

nos ha encomendado al paso por la Universidad y en la culminación de 

nuestros estudios, En esta forma estamos escribiendo historia para el 

f uturo. 

Muchas grac i as . 



PALABRAS DEL SENOR SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ANTIOQUIA DOCTOR 

RAMIRO VIEIRA ARANGO 

Señor doctor Juan de Dios Raigosa, doctor Roberto Gbmez, doctor 

Sergio Restrepo Londoño, doctor Alejandro Madrigal, doctor Iván Agude

lo Sanin, doctor Iv~n Arturo Montoya, señoras y señores: 

Por un honroso designio del señor Gobernador del Departamento me 

corresponde instalar este importante evento que significa dentro del 

campo agropecuario un aporte más de los profesionales del agro. Para 

Antioqula, para Hedellín, es muy honroso tener la presencIa de visita~ 

tes de alta categoría que sesionarán durante algunos días sobre un te

ma que inquieta realmente al sector agropecuario. El futuro de la hu

manidad depende de su capacidad para garantizar un nivel apropiado de 

vida y se ha dicho que una paz universal y duradera puede establecerse 

solo 51 se basa en la justicia social: si quieres la paz, cultiva la 

justicia. 

Pero indiscutiblemente el primer paso de la justicia social est~ 

en producir una alimentaci6n suficiente para mAs del 50% de la pobla

ci6n mundial que vive en un estado de pobreza, con carestía como com

pañero constante, con el miedo al ha~bre como amenaza continua y con 

la inseguridad en el futuro. En 105 últimos años la producción de al! 

mentos en algunos países se ha incrementado en forma vertiginosa, pero 

esto no ha sido producto de un milagro ni un producto del acaso, ha 

sido posible gracias a que la agricultura ha podido utilIzar no solo 

el concurso de nuevas variedades de alta productividad, sino también 

algunos productos químicos para la agricultura tales como fertilizan

tes, plaguicldas, que se han constituido en prenda de garantta para 

hacer trente al flagelo del hambre. pero también es cierto que deter

mInado uso de plagulcidas se ha hecho en una forma Indiscriminada e 

Irracional trayendo como consecuencia el quiebre del equilibrio blol6-

gico ya que sus efectos van dirigidos no solo a cIertos organismos en 

fonftl particular sino que su empleo recae en seres a quIenes no van dI 

rlgldos y en muchos casos han creado serios problemas de resistencia. 
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Innumerables ejemplos demuestran desde hace muchos años como el empleo 

de plagu ic ldas altera profundamente el equ i lIbrio natural ; los casos 

m~s conocidos y tal vez espectaculares son los rela t ivos a ciertas es

pec ies de aves que se estAn extingu iendo a causa de la esterIlidad oca 

sionada por una intoxicación debida a es t os e lementos químicos. 

Desgraciadamente los efectos negativos no se I Imitan ya al reino 

a nimal sino que ya se hacen sentir en el hombre, como el efecto tera

tógeno del 2 , 4, 5 T adem~s de ciertos productos organo mercurlales 

que pueden ocasionar lesiones renales y serias pertu rbaciones nervio -

sas, 

En el campo entomol6g lco se sabe de muchos ejemplos y ustedes son 

conocedores de ellos que se r ía larguíslmo enumerar. SerA entonces ne

cesario prohibir el empleo d ~ tales tóxicos? Es obvio que no, pero su 

utilizaci6n actual permite la destrucción de una serie de organismos 

que causan daño a la vez que son agentes de transmisión de plagas y e~ 

f ermedades, que si no se suprimen provocartan catástrofes sin precede~ 

tes a la agricultura y la reaparición de plagas hoy extinguIdas. Es 

difícIl establecer l as ventajas y desventajas del empleo de los plagu! 

cidas especialmente si se trata de considerar sus efectos a largo pla

zo, algunos de los cuales no podemos preveer, aún, en tanto que otros, 

aún no son conocidos . 

Se ha comprobado por .ej emplo, que cant idades minúsculas de DDT y 

otros plaguicidas i nhiben hasta en un 75% la fotos í ntesis a ciertas al 

gas salinas y hemos hasta hoy arroj ado cerca, sino más de 1.000.000 de 

toneladas de DDT y parece que en el f uturo pueden s er mAs. Yo, ahora, 

me hago unas reflexiones que ustedes seguramente t ratarán en su Congr~ 

so: 

Nos InquIeta el efecto a largo plazo de los plagulcidas sobre la 

fotosíntesis, serAn otras las Inquietudes, pero cu~les son las soluclo 

nes que se pueden adoptar? Sustituir el empleo sistemAtico y frecuen

te de los plagulcldas por un verdadero control organizado de plagas; 
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Sustituir la lucha exclusivamente química, por una lucha biológica In

tegral que 'Inco tpo re por ejemplo, la rotacibn de los cult Ivos, la sle!!, 

bra escalonada?; Investi ga r control biológ ico de pl agas, Introducción 

de enemigos naturales de é llas , estudi o de los efectos de las hormonas 

atractivas y repulsivas, esterilización de los parásitos y de los age~ 

tes de transmisi6n. 

Creo se~ores que este es el desafto al que debemos responder en 

una forma racional. Saben ustedes y son conocedores que nuestra Secr~ 

tar la ha dado una respuesta despu~s de su reestructuración administra

tiva. La creaci6n de la Sección de Investigac ión dirigida por profe

sionales de alto rango, conocedores profundos del problema, es una pri 

mera respuesta al desafio que nos planteamos. Señores, a nombre del 

Gobierno Departamental y con nuestra bienvenida a los visitantes, de

claro inaugurado este Congreso _ Huchas Gracias. 





ECOLOGIA, BIOLOGIA y CONTROL DE L1riomyza trifoIJI (Burgess)'~ 

MINADOR DE HOJAS DE CRISANTEMO EN AMERICA 

James F. Pr i ce -k-:, 

I NTROOUCC ION 

Los crisantemos co~ tituyen uno de los cultivos ornamentales que 

mayormente se producen en los Estados Unidos y otras partes del mundo. 

La planta o sus partes son frecuentemente transportadas a través de 

grandes distancias desde los sitios de cultivo y des pachadas a varias 

regiones del mundo durante su comercialización. El crisantemo se mer

cadea en forma de plantas en potes, como tallos recor t ados de los ti

pos "spray" (de flores múlt iples). como tallos recortados de los t i

pos "estandar" y como esquejes enraizados o s in ratees para futuras 

producciones. Los despachos comerciales de crisantemos han ocasionado 

la distribución lntercontlnental del minador de este cultivo y en mi 

opinión, las pr~ctlcas culturales llevadas a cabo en reglones donde 

ahora existe el insecto han hecho ascender al minador a la categorta 

de plaga. 

Por lo menos cuatro especies de Agromyzldae (Dlptera) atacan al 

crIsantemo: Llriomyza trifolii (Burgess),,h. satlvae Slanch., Phyto

~ atricornls Meig. y Amauromyza maculosa (Malloch). f. atrlcornls, 

en las Islas BrltAnlcas , forma una mina de serpentina y ~. maculosa 

produce una mina de bolsa cerca de un centlmetro de dlAmetro y se en

cuentran con frecuencia en crIsantemos cultIvados en jardines caseros 

donde no se han utilizado Insecticidas . Aunque,h. satlvae se presenta 

en tomates y otros cultivos parecIdos a los c r isantemos donde he reco

lectado minadores, los espectmenes que he remitIdo para Identlflcacl6n 

,', Diptera: Agromyzidae. 

-t.-.~ Agrlcultural Research and Education Center . 
IFAS , Unlverslty of Florida, Braden t on . 
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fueron siempre 1. trlfolll. Considero al 1. trlfolil como plaga mI

nadora del c risantemo en Florida y sobre esta especie trata el presen

te trabajo. 

Ambos, 1. sat Ivae y 1. trifol i 1, s e e ro uen t ran en tomate (Lyco

persicon esculentum) en Florida aunque pr edomina la primera especie. 

He encontrado ambas especies en gypsophlla (Gypsophlla panlculata L.) 

pero generalmente 1. trifolll es _la especie que mAs frecuentemente se 

colecta en esta planta hospedante. Durante la primavera de 1981, Mr. 

Nel l l, un técnico que trabaja conm igo en manejo integrado de la plaga 

colect61.huidobrensis (Blanch) '" en Fort Myers, Florida, en gypsoph! 

la cultivada de esquejes procedentes de California. Esta es, aparen

temente, la primera vez qu e 1. hu idobrens is se ha encontrado en Flori

da. -1. trifol i i es plaga ¡r.¡ nadora del apio (Apium graveolens) en 

Florida y es e l único minado r que he colectado en Tagetes sp, a111. 

1. trlfolll es similar en apariencia, blolog1a y comportamiento a 

1. satlvae y por esta raz6n la taxonomla de ambas especies se ha confun 

dldo . En el campo, 1. trifol i I Y 1. sat Ivae pueden separarse por las 

caracter1sticas de la cabeza y del mesonoto • . Los dos pares de setas 

verticales en la superficie dorsal posterior de la cabeza de 1. trifo

l il emergen de un fondo amarllio y el mosonoto es gris negruzco, sin 

brillo. En 1. satlvae la parte mAs lateral de los dos pares de setas 

verticales nacen en un fondo negro en tanto que la porcl6n mAs mesal 

de estas setas emerge del margen del fondo negro y amarillo y el meSo

not o es negro brillante. Algunas referencias de la literatura cientl

fica sobre 1. munda y 1. satlvae probablemente se refieren a 1. trlfo

li!. Existen en realidad pocas referencias sobre 1. trlfolii con re

lacl6n a crisantemos y mucho del conocimien t o de este insecto se deri

va de estudios de otra especie muy similar. 1. satlvae. El escaso nú

mero de trabaj os publicados sobre 1. trlfolll en crIsantemo refleja 

~, Identlficaci6n hecha por K. A. Spencer. 
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probablemente la poca Importancia econ6mlca relativa de los cultivos 

de flores, comparada con otros cultivos agrlcolas y puede indicar tam

bl~n el corto perlodo de t iempo durante el cual esta especie se ha ma

nifestado como un factor econ6mico ser i o p.n la producción de cultivos 

comerciales. 

DISTRIBUCION GEOGRA FI CA 

b. trifol ii es originario de Florida pero existe actualmente en 

otras partes de los Estados Unidos incluyendo California, Maryland, 

Texas, Ohlo, Wisconsin y otros. No está muy claro por cuánto tiempo 

b. trifol ii ha estado presente en varias partes de los Estados Unidos, 

pero su presencia solo es apa rente, con frecuencia, cuando se cultivan 

crisantemos. Este hecho ha motivado la creencia de que este minador 

ha sido llevado a estas áreas nuevas asociado con crisantemos procede~ 

tes de áreas Infestadas. 

La aparición de b. trlfolli en palses diferentes a los Estados 

Unidos est~ bien documentada y puede estar ligada al movim i ento de crl 

santemos de ~reas infestadas. Esta espec ie no ocurrla en Kenla duran

te el tiempo que el Dr . K. A. Spencer llevó a cabo un reconocimiento 

en 1971, pero se presentó una Infestación a principios de 1977 después 

de una importacl6n de esquejes de propagacl6n procedentes de Florida. 

Dichos esquejes fueron posteriormente propagados en las Areas Infesta

das de Kenla y llevado al Reino Unido donde este mInador se hal16 en 

invernaderos en 1977. b. trlfolll estA actualmente registrado en Ger

bera ¡amesonll en Italia y crisantemo en Francia. A principios de la 

década del 70 b. trlfolli se conocla que existla en las Islas Bahamas 

pero n6 en ningún sit io del Caribe o Sur América. MAs tarde, en la dé 
¡ 

cada del 70 , se desarrolló la Industria de crisantemos en Colombia y 

105 minadores llegaron a ser abundantes. Algunos especlmenes que he 

examinado de crisantemo cultivado en Medellln parecen ser b. trlfolll 

y puede haber llegado aqul en esquejes propagativos procedentes de los 

Estados Unidos. 
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DA~OS DE 1. tri fo I i I 

El daño causado por los minadores en crisantemo se manifiesta en 

tres formas. Las hembras adultas pincha n el haz de las hojas con su 

ovlposltor para procurarse sitIos de alimentación, sitios para ovlpos! 

tar o pInchazos "exploratorios". Estas punturas son f~cl1mente visi

bles a simple vIsta y generalmente son blancas o de un co lor mAs claro 

que el resto del tejido foliar. Los jugos de la planta que afloran en 

los sitios afec t ados son fuente de alimento para hembras y machos adu! 

tos. La hembra deposita un solo huevo en una fracción de estas puntu

ras. Las larvas que se desarrollan a partir de los huevos as1 deposi

tados producen galerías en el parénquima de empal izada, en el haz de 

las hojas. produciendo el da ño m~s aparente, cual es el de las mlnadu

ras. La tercera forma de da no la he observado cuando el agujero de s~ 

lida de la larva es invadido po r bacterias (probablemente Pseudomonas 

cichorii (Swing) en la parte final de la mina. Esto ocurre frecuen

temente en Florida cuando se presentan infestaciones durante la época 

lluviosa del otoño. Las bacterias invasoras descomponen el tejido a 

los ,lados de la minadura y en algunos casos destruyen totalmente las 

hojas afectadas. Los daños del minador que m~s frecuentemente se ob

servan, las punturas en las hojas y las minaduras, raramente afectan 

signIficativamente el vigor de la planta pero reducen fa calidad esté

tica de la porción comercial del crisantemo. 1. satlvae ha demostrado 

que transmite virus tipo mosaico en varias plantas hospedantes pero no 

he observado ni ngún caso sospechoso similar en minadores del crlsante-

mo. 

CICLO DE Vi DA 

El ciclo de vida de L. trlfolil en crIsantemo es comparatIvamente 

corto en tIempo c~ll do y algo m~s largo en tiempo frlo . En Florida 

los adultos est~n activos en el campo durante todos 105 meses excepto 

en 105 d1as frlosde Enero y Febrero. Los siguientes perlodos de des! 

rrollo son aproxiamdamente los que se podrla esperar en FlorIda duran

te un clima moderado de otoño y primavera . 
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Los huevos , ovales, escasamente del tamaño para ser observados a 

simple V i S t a , son depositados en agujeros de las punturas practicadas 

por las hembras y eclosionan en 2 - 3 d1as . Las larvas, t1plcas de 

d1ptero Cyclorrapha, Apodas y ac~falas , ooseen qa nchos bu cales negros 

que les ayudan durante la alimentación. Se nLJt ren del tej ido dentro 

de la hoja y pasan a trav~s de 3 Instares ~proximadamente en una sema

na. El ancho de l a minadura del tipo serpentina aumenta a medida que 

la larva de color amarillo crece hasta un mAximo de 2 mm de longitud 

aproximadamente. La larva ya madura corta la epidenmis de la hoja en 

el extremo de la mlnadura y se deja caer al suelo. He observado que 

esto ocurre en crisantemo usualmente antes de las 10 de la mañana . Las 

larvas reptan varios centimet ros sobre la superficie del suelo antes 

de que cese su movimiento . Usualmente las larvas empupan bajo los re

siduos del suelo. No he obs e rvado que las larvas caven bajo el suelo 

para empupar s ino que se mueven bajo las part1culas del mismo. El In

tegumento del tercer instar larval se contrae y se endurece hasta for

mar el pupario de cerca de 1,5 mm de largo. El estado pupal dura ge

neralmente mAs de 10 d1as. 

Cerca de la mitad de los minado res que h ~ criado hasta el estado 

adulto en el laboratorio han sido hembras. Los adultos comienzan a co 

pular durante el primer dia despu~s de la emergencia y las hembras 

inician la oviposlclón dentro de los 2 dtas siguientes a la cópula. 

Oatman y M ichelbacher (1958) hallaron que .h. plctella (Thompson) 

(posterionmente considerado como .h. munda Frick y actualmente conocido 

como.h. satlvae), bajo condiciones de Invernadero, depositaba la mayo

rla de sus huevos en la mañana, con un promedio de 688 huevos por hem

bra, la mayorla de los cuales se obtuvieron durante los primeros 30 

dlas de vida del adulto. Tambi~n encontra ron estos autores que los ma 

chos vlvtan cerca de 28 dlas y las hembras alrededor de 42. 

HISTORIA COMO PLAGA 

La literatura relacionada con las prime ras apari c iones de minado

res de crisantemo en Florida es escaSfl¡ s In emba rgo s e ha publ icado 
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bastante en relaci6n con minadores del g~nero Lirtomyza en otros cultl 

vos en este estado. Antes del uso generalizado del DDT, despu~s de la 

mi tad de la d~cada del 40, par~sltos hlmen6pteros mantenlan aparentemen 

te los minadores por debajo de niveles econ6mlcamente dañinos en la ma 

yorla de las condiciones. El uso del DDT aparentemente liber6 a los 

mi nadores Liriomyza de estos organismos naturales de control y en 1947 

se presentaron poblaciones destructivas de minadores en numerosos cul

t ivos hortlcolas en el sur de Florida (Wolfenbarger 1958) . Varios In 

sectlcidas hidrocarburos clorinados se hallaron efectivos para el con

t rol del minador pero se tornaron inefectivos despu~s de una a tres es 

taciones. Estos Inc l uian el clordano, llndano, toxafeno y aldrln 

(Wolfenbarger 1958). El DDT Y el paration fueron efectivos en el ~rea 

de Indlan River hasta la si embra de tomate de 1960-61 cuando su efect! 

vldad disminuy6. Los insecti cidas paration y d"iazi non que hablan sido 

anteriormente efectivos no 10 fueron ya ~s a principios de la siembra 

de t omate de 1960-61 (Haysllp 1961). Desde esa época numerosos pero 

diferentes Insecticidas han sido útiles para el minador durante algún 

tiempo pero luego se han tornado n6 efectivos. Estos Incluyen el roo

nocrotofos (Azodrln) , metll oxydementon (Metasystox-R). azinfos-me

til (Gusation) dimetoato y aldicarb (Temik) . En años recientes el 

oxamyl y la permetri na han sido útiles para el control del minador pe

ro al cabo de unas cuantas temporadas la efectividad de estos dos com

puestos se ha reducido considerablemente. Es posible que las poblacl~ 

nes del minador se hayan vuelto resistentes a los efectos de cada uno 

de estos productos. 

En cultivos comerciales de crisantemo al aire libre, en Florida, 

los insecticidas m~s efectivos para minador parecen ser actualmente la 

apllcacl6n a la superficie del suelo de Dysiston granular y aspersio

nes follares de metll paratlon mlcro'encapsulado. Un control menos sa

tisfactorio se ha obtenido con oxamyl y permetrlna pero estos materia

l es se usan actualmente en grandes cantidades. 
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PARASITOS DE MINADORES 

Considero que los minadores en muchas emp res a s de flores durante 

algunos perlodos e~ los últ imos 4 años e f ior ida hub ieran permaneci

do a niveles más bajos de aquellos que s e a lcanz aron si no se hubie

ran aplicado in secticidas para controlarlo~ . Baso 10 anterior en ób~ 

se rvaci ones de que parás i tos himen6pteros man t l~ n e n a l h. t rifolii d e~ 

de niveles bajos hasta moderados cuando no hay insecticidas que pertu! 

ben sus actividades y en observaciones sobre los insecticidas disponi

bles durante los últimos cuatro años que mostraron su Inefectividad p~ 

ra controlar el minador. La relaci6n entre la remoci6n de parásitos a 

trav~s de plaguicidas selectivos y la incidencia del minador es tan 

clara que yo aprovecho esta situaci6n ventajosamente. Para asegurar 

el desarrollo de minadores de crisantemo para investigaci6n aplico ce! 

ca de 5 tratamientos semanales de methomyl al principio del cultivo 

(cualquiera de los otros insecticidas también trabaja bien). Esto re

sulta siempre en una reduccl6n de parásitos y un ráp ido incremento de 

los minadores. 

He encontrado abundantes 3 especies de parásitos himen6pteros en 

parcelas experimentales de crisantemo en el Centro de Investigaci6n y 

Educaci6n Agrlcola en Bradenton donde no se aplicaron insecticidas. 

Estas tres especies se obtienen en el laboratorio cuando hojas colec

tadas en el campo Son conservadas en cilindros de cart6n hasta que los 

minadores o sus parásitos han completado su desarrollo. La especie 

más numerosa obtenida de esta manera es Chrysonotomyia fonnosa West., 

un Eulophldae endoparásito. La hembra de esta especie aguijonea la 

larva del minador hospedante en sus minas y éste muere rápidamente 

(Lema & Poe 1979). La larva en su tercer Instar larval es la etapa 

más frecuentemente atractiva para ser parasltada. El parásIto puede 

ovlpositar en la larva moribunda o puede abandonarla sin parasitarIa . 

En aquellos casos en que el minador es parasi t ado durante esta activi

dad la larva se torna negra a medida que el parás i to se desarrolla in

ternamente. Casi el 6~1o de los parásitos obtenidos en l a siembra de 
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crisantemo en el otoño de 1980 estaba constitutdo por esta especie. 

El segundo par~sito mAs abundante colectado en la forma escrita es 01-

glyphus Intermedius Glr., un Eulophidae ectoparAslto. La etapa larval 

de este par~sito es de color azul-verdoso y forma 3 - 4 pares de bas

toncillos meconiales que se aprecian fAci lmente de la superficie dorsal 

a la ventral de la minadura rodeando al par~sito durante su desarrollo. 

Cerca del 2~~ de los par~sitos colectados en la temporada del otoño de 

1980 pertenecta a esta especie. Una pequeña parte de las especies pa~ 

rAsitas colectadas mediante el método descrito arriba era Opius dimi -

diatus Ashm. (Braconidae). Esta especie completa su desarrollo dentro 

del pupario del minador hospedante a diferencia de los otros dos par~

sitos. Q. dimidiatus también parasita minadores después de que han 

emergido de la mina y ast la importancia relativa de esta especie no 

puede apreciarse efectivamente al criar los par~sitos a partir de ho -

jas colectadas del campo. Hasta un 95% de 105 puparios de 1. sativae 

colectados en tomate no tratado en Bradenton, Florida, en la primavera 

de 1973, estaba parasltado por Q. dimidiatus (Price & Poe, 1973). 

He encontrado que cerca del 90% de las minaduras que contienen in 
, 

sectos al final de un cultivo de crisantemo no trabajo bajo experimen-

tación en nuestro Centro de Investigación, puede esperarse que produz

ca adultos de himen6pteros parAsitos mAs bien que adultos de minadores. 

Tal no es el caso en las condiciones actuales de cultivos comerciales 

de crisantemo donde se aplican insecticidas frecuentemente (aproxima

damente 25 - 50 aplicaciones en 16 semanas). En realidad, bajo estas 

últimas condiciones, menos del 1% de estas minaduras puede esperarse 

que produzcan parAsltos en lugar de minadores. 

Una evidencia de que cultivos de crisantemos podr1an Integrar sig 

niflcatlvamente los efectos benéficos de los himenópteros parAs I tos 

con un uso moderado de Insecticidas, incluyendo algunos orgAnlcos, de 

amplio espectro, puede sacarse de la producción de Gypsophlla. la PO! 

clón comercial de esta planta no incluye hojas, asl que muchos produc

tores no aplican InsectIcidas tan frecuentemente como aquellos que cu! 

tivan crisantemos. Mis registros de un cultivo comercial de Gypsophila 
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que se asperj6 10 veces con methomyl (Lannate) u oxamyl durante un 

periodo de 14 semanas, Indican un nivel de 27% de parasitismo mediante 

el método de la colecclOn de hojas. Otro cultivo donde se llevaron a 

cabo 20 aplicaciones de methomyl. permet rina u oxamyl durante un perl~ 

do de 18 semanas, acus6 un nivel de paras itísmo de 3~~, usando el mis

mo método. 

El uso de ciertos plaguicidas resulta en un mayor detrimento de 

las poblaciones de parAsitos himen6pteros que la aplicación de otros. 

Por ~emplo, he encontrado en una evaluación reciente, a mitad del cul 

tivo, en una pequeña parcela experimental (36 tallos de crisantemo), 

que en parcelas no tratadas hubo un parasitismo del 25% por himenópte

ros parAsitos. En parcelas tratadas la proporción del parasitismo fu~ 

1% (chlorpyriphos 25 WP a 2 ,39 g/I), 6% (metil paration microencap -

sulado 2F, en 2,5 ml/I), 16% (fluvalinato 20 WP, 0,75 g/I), 22% (me

thoprene 10 WP a 6,0 g/I), 22% (el acariclda ue 55248) y 3~~ (el 

acaricida hexakis 50 WP, 1,19 g/I). Estos datos pueden no reflejar 

exactamente la proporci6n del parasitismo que podrla registrarse si se 

trataran extensas Areas con estos productos qulmicos puesto que algu -

nos parAsitos adultos pueden haberse movido de una parcela a otra bus

cando refugio o posteriores actividades parasttlcas despu~s del trata

miento. Los datos recogidos realmente reflejan, sin embargo, el impa~ 

to relativo de varios plaguicidas. 

Waddil (1978) evaluó la toxicidad por contacto de 4 piretroides 

sint~ticos (fenvalerato, permetrlna, butrenina y NRDC 149 (+) -d-cy~ 

na - m - phenoxybenzyl (+) - cis . trans - 3 - (2,2, dlclorovlnil- 2-

dimetil ciclo - tetranocarboxllato) y un carbamato, methomyl, en Flo

rida para los parAsitos adultos de b. satlvae, Diglyphus intermedius 

(Gir.) y Opius bruneipes (Grahan~. Bajo las condiciones de su expe

rimento. methomyl fu~ el compuesto mAs tóxico de los productos ensaya

dos para Q. intermedlus (100% de mortalidad) y Q. brunelpes (83% de 

motalldad). Fenvalerato fué el menos peligroso de los compuestos apl! 

cados. En ambas especies de parAsitos se presentó un 7% de mortalidad 

con este compuesto. 
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Johnson et!l. (1980) tambi~n evaluaron los efectos de Bacillus 

thuringiensis Berl. varo kurstaki, methomyl y chlorpyrifos sobre 1. sa

t lvae y dos de sus pa r~sitos de larvas, en tomate, en California. 

El los encontraron que los dos últimos productos reducian grandemente 

las poblaciones de Diglyphus begini (Ashm.) y Chrysonotmyia puncti -

ventris (Craw.) pero s610 chlorpyrifos reducía las poblaciones del 

minador. Los tomates tratapos con methomyl tenían m~s minas que aque

llos del testigo no tratado. ~. thuringlensis no t uvo efecto sobre el 

minador ni sobre sus par~sitos. 

EFECTOS DE LAS MALEZAS SOBRE 1. trifolii EN CRISANTEMO 

Las relaciones entre 1- trifoli 1, sus himen6pteros par~sitos y 

las malezas que crecen en l ~ vecindad de las ~reas productoras de cri

santemo no estAn aún muy bien comprendidas. Las malezas en tales si -

tuac iones pueden llenar algunos requisitos para el desarrollo de parA

sitos y pueden proporcionar un reservorio de donde los ben~ficos pue -

den migrar y establecerse en los cultivos de crisantemo. De otro lado, 

las malezas pueden constituir reservorios similares para minadores y 

servir de alimento para los mismos durante los periodos en que no se 

producen crisantemos. En el momento actual las prActicas de control 

de insectos permiten la permanencia de parAsitos de minadores a nive -

l es muy bajos. En esta forma, cualquier beneficio derivado de las ma

l ezas para promover el ·desarrollo de parAsitos estA mAs que sobrepasa

do por el peligro de las malezas que sirven como reservorios del mina

dor. Parece pues prudente, en el momento actual, controlar las male -

zas hospedantes del minador dentro y alrededor de las ~reas producto -

ras de crisantemo. 

RESPUESTA DE 1. trlfolil EN VARIOS CULTIVARES DE CRISANTEMO 

Existen varios grados de susceptibil 'idad al a t aque de 1. trifolii 

entre los var ios cultivares comerciales de crisantemo. He notado que 

las moscas de minadores fallan para producir pinchaduras de alimentación 
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o de ovipos ici6n en ciertos cultivares mientras que otros cercanos son 

fuertemente a f ectados. En algunos cultivares, la ovipos ici6n puede 

producirse pero las larvas no pueden desar roll arse completamente. El 

resultado de esta situac ibn es que los culti vares de crisantemo pueden 

agruparse de acuerdo al grado esperado ae n,i naO uras del l. trifol i i. 

Schuster y Harbaugh (1979 a), en nuestro Centro de Investigacl6n, ev~ 

luaron 28 cu lti vares comerciales comunes (le cr! sant em<) con 're l aci bn a l 

nClmero de minas producidas por estos .insectos. Encontraron que los nCl 

meros promedios de minas por 5 tallos variaron de 1,3 para "Nob Hill" 

hasta 15,5 para "Deep Valiant". Los mismos autoreS hallaron que los 

cultivares estandar de una sola flor que evaluaron, tentan, en general 

menos daño que los cultivares de flores mClltiples. Desafortunadamente, 

el grupo mAs f r ecuentemente cu ltivado de crisantemos en Florida,los 

"Iceberg". generalmente son los más severamente atacados. 

La finna Yoder Brothers productora de esquejes de crisantemo te -

nía en lista, en 1980, más de 350 cultivares de crisantemo disponibles 

para la producci6n de flore s . Así, pues, existe un gran nClmero de va

riedades de c ri san t emo para ofrecer al mercado. Creo que hay alterna

tivas apropiadas para cultivares a ltamente suscéptlbles entre las mu -

chas variedades disponibles . Las actitudes de los consumidores, admi

nistradores y productores de flores deberlan cambiar de tal manera que 

se reduzca l a producci6n de variedades suscept i bles y se favorezcan 

aquellas menos susceptibles al ataque de 105 minadores. 

RESPUESTA DE 1. trifolii A VARIAS PRACTICAS DE PRODUCCION DE CRISANTEMO 

El crisantemo es un cultivo que se produce Intensivamen t e. Sien

do esta la situaci6n, existen muchas prActicas culturales que se lle -

van a cabo y que podrían tener un impacto en la incidencia del minador 

y en esta forma hay la oportunidad de alterar las prActicas para favo

recer una reducción en la p resencia del minado r . 
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las pr~cticas de fertilización se han estudiado para dilucidar las 

relaciones de su apl i cación y el l. trifolii. Woltz y Kelsheimer 

1958) cult i varon crisantemos tratados con varios niveles de fuentes 

de n i tr6geno y potasio . Encon t raron que l a i nc idencia del minador au

mentó en hojas de cr isantemo a med ida que aumentaba la concentración 

de N en ellas. B. K. Harbaugh y yo actualmente completamos algunos e~ 

tudios para de t erminar la proporción de N que debería recibir el cri -

santemo para optimizar la cal idad de la planta. incluyendo el factor 

minador . Du rante nuestros estudios encontramos que los crisantemos 

son producidos algunas veces comercialmente con excesos de N en rela -

ción con los requerimientos para la producción de flores. Hemos halla 

do que bajo estas condiciones ocurren 2 a 4 veces m~s minadores compa 

rado con la proporción ac e '" ble de N para obtener flores de buena ca

l i dad. 

Nuestros estudios sobre la respuesta de minadores a las pr~cticas 

culturales han incl uído investigaciones sobre las relaciones entre can 

tidades de agua mediante riego por goteo y la incidencia de h. trifo -

lil. No hemos podido detectar una respues t a consistente del minador a 

las variadas cond iciones del agua por estos métodos. 

Schuster y Harbaugh (1979) evaluaron los efectos del "pinching" 

de l cult i vo de l crisantemo (la remoci6n de las porciones superiores 

de las plantas j6venes para estimular el desarrollo de ramas latera'les). 

Ell os encontraron que esta pr~ctica resul t 6 en un aumento en las mina

du ras por ta l lo. Considera ron que el efecto observado era debido al 

aumento de t iempo requer ido pa ra fl orece r y así mismo a un alargamien

to en la exposi cl6n a los minadores . 

El sombr io proporcionado por t e l,as a bas e de poI iproplleno es co

locado alrededor de 20 cm o m~s por en cima de l os es quejes plantados 

para producc ión . Algunos culti vadores han obs e rvado y yo he recogido 

algunos datos que indican que esta pr~ c t i ca r esu l t a en mayor número de 

h. t r ifoli i t emprano en la estac ión que 10 que ocurrir1a sIn esta prA~ 

tlca . Esta respuesta puede ser un efecto de una reducc l6n en l a 
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penetraci6n del insecticida durante el pertodo Inicial de desarrollo 

del cult i vo , a i efecto de la alteraci6n del microclima en el ~rea al -

rededor de l as plantas jóvenes o al efecto de una restrlccl6n en el mo 

vimiento de adultos de minadores bajo 1 ~ tel a . 

La prác tica de la recolección de cris ~n temos en Florida incluye 

la remoc i6n Ó ~ las hojas de la parte basd; med io de los tal los co rta ~ 

dos. Cuando estas hojas son abandonadas en las camas o eras o en me -

dio de los surcos, los huevos y larvas de minadores continQan su desa

rrollo en las hojas removidas. Esta práctica permite el que mayor nQ

mero de adultos de minadores se muevan del área de un cultivo maduro a 

otro que aQn no ha sido cosechado. He encontrado que durante infesta

ciones del minador, se han desarrollado hasta 1000 adultos en hojas re 

movidas en un metro cuadraao de las eras de crisantemo. Recomiendo 

que los cu lt ivadores destruyan l as hojas infestadas más bien que perml 

tir que ellas permanezcan en el área de producci6n. 

ANOTAC IONES FINALES 

Es claro que las densidades de la s poblaciones de minadores res -

ponden a muchos factores; asl, parece posi ble un programa de manejo i~ 

tegrado bCisCidc en varias respues t as de!,. tr-i fol ll a los factores de 

producclón dentro del control que prac ti can los cult i vadores de flores. 

¡ al M&nej o Integrado es necesario en v ista de las pérdIdas continuas 

en Florida cuando solamente el componente plaguiclda se utiliza dentro 

de l lllánejo de l mi nador. 

Se s~g í e re un programa de ma nej o qus inc lui rl a los siguientes com 

ponentes: 

1. EliminacIón o reducción en la producción de cultivares que son al

tamente susceptibles al minador . Cuando se cultiven variedades 

susceptibles entonces estas plantas deberlan aislarse del resto del 

cultivo. Al hacer esto, se podrí an usa r recu rsos extras para el 
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control del minador, en aquella área pequeña ~s bIen que todo el área 

de producc ión y s e podrta reducir una gran proporción en la contamina

ci6n de los cultivares mAs susceptibles. 

2. Una reducci6n de las fuentes de in fes t aci 6n de la mosca tales como 

malezas, plantas a bandonadas de c r isan t emo y remover las hojas du

rante la cosecha. 

3. Usar los plaguicidas que menos Interfieran con las actividades de 

los parAsitos himenópteros del minador. 

4. Uso juicioso de aquellos plaguicidas seleccionados para el control 

qulmico para no p romover el desarrollo de resistencia a los plagul 

cidas en las poblaciones de minador y no perturbar los reguladores 

biol6gicos. 

5. Cambios en la fertll izaci6n, "despunte", sombrto y otras prActicas 

culturales que fa vorezcan el desarrollo del minador. 

La industr ia de c risantemos ha permitido que 1. trifolii llegue a 

establecerse fuera de su rango nativo y no parece muy probable que es

ta especie pueda ser eliminada de un Area en la cual ha llegado a esta 

blecerse. El grado que puede alcanzar esta problema cuando los minado 

res se establecen, depende del control de aquellos que trabajan con el 

minador y con sus plantas hospedantes. Yo considero que pueden desa -

rrollarse medios para llevar a cabo una exitosa produccl6n sin p~rdi -

das significativas por 1. trifolli. 
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PLANTACIONES FORESTALES Y SUS PROBLEMAS 

-UNA INVESTIGACION QUE NUNCA TERMINA-

A rno 1 d T. D rooz ,'c 

Señor Presidente, señores miembros de la Sociedad Colombiana de 

Entomología, damas y caballeros, deseo agradecerles al alto honor y la 

distinción que me han otorgado al permitirme hablarles en esta gran 

ocasi6n de su Octavo Congreso. El presidente de su asociacón hermana 

liLa Entomological Society of America", doctor Carl B. Huffaker, me ha 

concedido el privilegio de presentar una carta de saludo al doctor Rai 

gosa, " .•• Lectura de la carta'.' •• ". Mi propósito hoyes destacar la 

necesidad de un programa de investigación en entomología forestal y 

control de insectos forestales para Colombia. Ustedes han reconocido 

que los bosques satisfacen las necesidades del pais en cuanto a recur

sos naturales renovables y se han embarcado en un programa muy intere

sante para establecer plantaciones de coníferas. Estas plantaciones 

protegerAn el suelo contra la erosión, incrementando las cualidades fi 

sicas, químicas y biológicas de éste y mejorando las condiciones hidro 

lógicas. Ellas suministran ademés los productos Gtiles de la madera . 

Pero, inevitablemente, los problemas de insectos aparecerén en esas 

plantaciones. Puesto que ustedes est~n plantando especies exóticas 

(Colombia no posee contferas nativas comerciales) es imposible decir 

cuales insectos causar~n problemas o la magnitud de los mismos. La 

experiencia mundial demuestra que, sin embargo, cuando se introducen 

especies exóticas en gran nGmero, entonces surgen los problemas de in

sectos. 

~c Ent0m610go Investigador Principal U.S .O.A., Forest Service, 
Estación Experimental Forestal del Sureste, Carolina del Norte, 
U.S.A. 



30 

He parece 10 m~s razonable anticiparse a los problemas de natura

leza no predecible, preparAndose para tratar estos problemas de una ma 

ne ra econ6mica y ecológlcamente razonable. Los aspectos econ6micos ra 

ras veces pueden ser ignorados en las deci siones forestales puesto que 

los productos de los bosques son de un valor relativamente bajo y se 

gasta mucho tIempo para producirlos. Las buenas pr~cticas ecológicas 

son particularmente importantes en silvicultura puesto que el medio am 

b iente de un bosque est~ mucho menoS controlado que el de un campo de 

ma1z. 

Al proteger sus plantaciones contra los insectos forestales , no 

pueden ignorar la buena ecología, adoptando soluciones rápidas y de 

corta duración. Muchos de nosotros, ecólogos practicantes , ignoramos 

es te principio al util izar e l DDT. pero pocos de nosotros intentamos 

repetir este error. 

Existen pocas soluciones r~pidas a los problemas biol6gicos y no 

hay substitutos para el conocimiento de todos los efectos de un trata

miento antes de ser aplicado a gran escala. 

Puesto que el período de crecimiento de un bosque es medido en 

años y las especies de ~rboles pueden sufrir algún daño y recuperarse, 

son muy atractivos varios tipos de control biológIco de insectos, en 

estos casos. El control biol6gico puede efectuarse mediante artr6po -

dos par~sltos o predatores o con organismos causantes de enfermedades; 

incluyendo la manipu lación genética de las especies de ~rboles, as1 co 

mo diferentes pr~cticas sllvicultura l es. 

Tales sistemas ofrecen soluciones a largo plazo que encajan bien 

en la silvicultura. Puesto que los ingresos econ6mlcos de los bosques , 
son bajos, los ent0m6logos forestales deben tener presente el costo 

de l control a corto y a largo plazo. A la larga, el control blol6glco 

ofrece a menudo, el tipo de protecci6n mAs econ6mico. 
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las plantaciones forestales extensivas en Colombia s610 tienen 

unos 30 a 40 años. Hasta cuando muchas generaciones de árboles pasen, 

el crecimiento de éstas estará siempre lleno de las dudas y ansiedades 

que son parte de cualquier nuevo esfuerzo . Colombia no tiene conlfe -

ras nativas comerciales y estas especies de ~rboles Son las más desea

bles para pulpa. Sin embargo, posee muchas tierras y climas adecua"dos 

para el crecimiento de estos árboles, reduciendo por lo tanto, la ne -

ces idad de importaciones costosas. Bajo estas e i rcunstanc ias, la s iem 

bra de conlferas tiene mucho sentido. 

Como biólogo, yo recomiendo la siembra de tantas especies de conl 

feras como sea práctico, en vez de confiar únicamente en unas pocas 

especies. Solamente unas pocas de las 94 especies de pinos que exis -

ten se han plantado acá. Un tercio de éstas están a nuestro alcance 

en Méjico y Guatemala, aguardando ser ensayadas. Considero urgente 

iniciar los ensayos de origen de los pinos para determinar qué es lo 

mejor para Colombia y tomar decisiones siempre con el criterio de evi

tar los problemas potenciales antes de que éstos se inicien. Existen 

unas 44 especies de pinos a nivel mundial, distrlbuldas en la zona al 

sur de los 25°de latitud Norte. La dependencia de 5610 unas pocas de 

estas especies es algo peligroso. Pinos de fuentes Intraespectficas 

deberlan ser ensayados en diferentes lugares de Colombia, y los que 

crezcan bien deberían ser plantados en el campo para asl aumentar el 

número de especies utilizadas en el pals. Otros géneros a considerar 

para ensayos son los Abies o verdaderos abetos; Picea, pinabetes; ~

tomerla; Cunnlnghamla; abeto chino; Junlperus y posiblemente Taxodlum. 

Deberlan llevarse registros cuidadosos del origen de estas introducclo 

nes desde el vivero hasta la siembra final en el campo. 

Un criterio elemental que puede ser usado ahora es el de encon -

trar especies de Arboles que puedan resistir por lo menos una sola de

follaclOn. Asf, el Cupressus no debería ser plantado extensivamente 

hasta que no se hayan desarrollado sistemas de control satisfactorios 

para los defolladores. 
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ORo vamos noso t ros los entomólogos a enfrentar el reto de las pl~ 

gas nRvas o menores que de pronto van surgiendo sin saber de dónde, 

para devorar nuestras p l antaciones forestales? Este desafio sólo pue 

d~ enfrentarse con una entomologta buena y sólida. Los servicios de 

Tax~ta son la piedra angular de una buena entomologta. El gobierno 

debe apoyar al máximo la entomologta sistem~tica , particularmente en 

Col~ia, donde no pueden ser identificadas muchas especies de insectos 

y sus hospedantes continúan sin conocerse. 

~ aspectos biológicos y ecológicos de la entomologta deben ser 

tambi~ fuertemente patrocinados. Adem~s ; los insectos han mostrado 

amplia.ente su capacidad admirable para sobrevivir y adaptarse. Han 

pe~cido en la tierra du rante 350 millones de años, en comparación 

con 105 pocos millones co r r espondientes al hombre. Cuando se trata de 

c6mo vivir en este planeta, nosotros podemos aprender mucho del ast de 

nominado insecto inferior, Colombia necesita alrededor de seis ento -

m6 1~ y un igual número de técnicos, únicamente para trabajar en la 

biologta y control de los defoliadores. Uno o dos de los profesiona -

les podrtan dedicarse a exploración en el extranjero para colectar or

ganis.os benéficos. Otros podrían dedicarse al trabajo y entrenamien

to. caBO los internos en medicina, y el resto al estudio de las técni

cas de cría , biolog Ta e impacto econ6mico de los brotes. Los agentes 

de control biológico debertan ensayarse rutinariamente, ast corno los 

investigadores en medicina o en insecticidas ensayan sus compuestos, 

uno detrás del otro. 

Permttanme asegurarles que los problemas de i nsectos de las cont

feras ex6tlcas no son únicos para Colombia. Existen alrededor de 63 

especies conocidas de Lepidoptera que se alimentan de p i nos y cipreses 

Importados de Afrlca Oriental, muchos en Plnus patula y Cupressus lu

sitanica. 

Además del énfasis en la taxonomía y biologta de los insectos y 

sus plantas hospedan tes . necesitamos también publicaciones. Estas de

bertan trata r de llegar a dos auditorios : los ent0m6logos profesionales 
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y los dueños de fincas y reforestadores. Un buen ejemplo de los pri -

meros es su "Li sta de predatores , Par~s i tos y Patógenos de Insectos 

Registrados en Colombia", ICA Bolettn Técnico 41, por Posada y García; 

y el segundo "Plagas Forestales" ICA Bo l e ti n Divulgativo 33 por Bus

tillo y Lara. dirigido a los reforestadores y dueños de plantaciones. 

Estos boletines deberían ser rev i sados a medida que el tiempo pasa y 

s e adquiere nueva información valiosa. 

Los efectos positivos de la distribuc i6n de esta informaci6n a me 

nudo van m~s all~ de su intenci6n original. Por ejemplo, el boletín 

41 del ICA fué leído por un entom610go nort eamericano quien observ6 en 

la l ista unos parásitos de Leptinotarsa undeceml ineata, un pariente 

del famoso "escarabajo de l a papa". Ahora el ent0m6logo norteamerl -

cano est~ ensayando estos pa rAs itos contra dich~ plaga. Este es s610 

uno de los muchos ejemplos de los beneficios tangibles que se derivan 

de la comunicaci6n profesional, cooperaci6n amistosa y de las publica

ciones. 

Continuando con el tema del escarabajo de la papa, podría anotar

se que hay una historia interesante y similar, acerca de los prob l emas 

de las plantaciones Colombianas de pinos y cipreses. Durante muchos 

años, el escarabajo de la papa fué un nativo de la América del Norte 

que vivía en el anonimato virtual sobre solan~ceas silvestres. Sin em 

oargo, cuando la papa fué introducida de América del Sur y se inici6 

s u cultivo, el insecto llegó a ser una de las plagas agrícolas de ma -

yor importancia mundial. 

En el caso de ustedes, no tenían contfe ras nativas; las int roduj~ 

ron, e in sec t os que antes no eran noc i vos han ll egado a causar pé rdidas 

'y daños a las plantas importadas. Es norma l que estas cosas ocurran . 

l o que debería sorprendernos es solamente la fre cuencia y clase de 

agente nocivo. 

He gustaría citar unos pocos ejemplos de l a literatura mundi al s~ 

e re probl emas serios en plantaciones de con í f e ras . La mayoría de tos 
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problemas escogidos fueron solucionados mediante la investigación. En 

e l momento en que ocurrieron, parecían desastrosos y hubo presiones p~ 

ra encontrar r~pidamente soluciones duraderas. 

Uno de los m~s curiosos ejemplos de cont rol biol6gico fué logrado 

contra una plaga nueva para Australia, Nueva Zelandia y Tasmania. La 

p lanta hospeda nte, Pinus radiata , una nativa de California, E.E . U. U., 

fué introducida en 1857 a Australia para satisfacer una necesidad por 

espec ies de madera blanda. Este pino crece pobremente en su suelo na

t ivo. en California, pero se dá bien ,en Austral ia, donde más de medio 

mi l16n de hect~reas han sido sembradas. Desafortunadamente, la avispa 

de la madera , Sirex noctilio, fué introducida accidentalmente desde 

Europa y IIeg6 a Tasmania. ví a Nueva Zelandia, en 1952. En 10 años ma 

to 40% de los pinos radiata ce rca de Hobart. 

Siete nuevas especies de nemátodos del género Deladenus se encon

traron infectando al ~. noctilio en Nueva Zelandia. Estos nemátodos 

t i enen ciclos de vida como par~sitos y micetófagos de vida libre. La 

especie Deladen us siricicola fué seleccionada para estudios detallados 

y una variedad en particular poseía las características biológicas re

queridas para investigaciones posteriores. Podía ser cultivada en el 

hongo Amylostereum areolatum, el cual es llevado por el slrtcldo. Es

te inocula los arboles hospedantes con las esporas. Eventualmente las 

larvas del sirícido se alimentan de este hongo y el nemátodo las mata. 

El nematodo también afecta adultos, esteril izando las hembras. Las 

hembras infectadas llevan el nem~todo y el hongo a otros árboles. Se 

tuvo que desarrollar un sistema para cría masiva y distribución barata 

del nemAtodo. Los detalles sobre las biologías del hongo y el nemáto

do f ueron muy val iosos para alcanzar estos objetivos. Cultivos de pa

pa-dextrosa-agar fueron util Izados para suministrar unos pocos miles 

de nematodos y éstos fueron utilizados para inocular frascos .con trigo 

es terilizado al autoclave, produciendo finalmente de 3 a 10 millones 

de nematodos. Un martillo con punz6n fué utilizado para cortar suave

mente las traqueidas y permitir al nem~todo entrar a las fibras condu~ 

toras dentro de los arboles. El inOculo en gelatina espumosa fué 
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superior al agua porque el agua se secaba muy rápidamente, desecando 

los nem~todos. Despu~s de tres años de haber inoculado una plantaci6n 

de 400 hectAreas, las pérdidas bajaron de varios miles de árboles por 

año a 5 en tres años y ninguno en el cuarto año. Las perspectivas a 

largo plazo para el control biol6gico del Sirex noctilio parecen ser 

excelentes. 

La investigaci6n que condujo a la soluci6n de este problema fu~ 

larga, atrevida e imaginativa. Sobre todo, ella fu~ apoyada tanto fi

nanciera como administrativamente. Los resultados son pr~ctlcos y el 

futuro aparece brillante para el cultivo del Pinus radiata en Austra -

lia, Nueva Zelandia y Tasmania. 

El evitar investigar sobre un problema serio puede parecer atrac

tivo a corto plazo pero usualmente es un recurso pel igros·o. 

Consideremos los ejemplos relacionados con el pino blanco de la 

parte oriental de Norteamérica. Pinus strobus y el pino rojo f. resi 

~. Aunque no fué descrito sino hasta 1817, ,el daño por el picudo 

del pino blanco, Pissodes strobi. había sido opservado por los prime -

ros colonos europeos en el nordeste de Norteamérica. Las larvas del 

picudo matan el punto de crecimiento en el extremo del tallo princi

pal, las ramas laterales se curvan hacia arriba para reemplazar el ta

llo principal, ocasionando deformaciones y p~rdidas económicas serias. 

Sín embargo, el insecto lleg6 a ser un problema de proporciones masi -

vas, pero sólo cuando se habían establecido las plantaciones extensi -

vas del pino blanco. La solución mtls s imple fu~ la de ignorar el pro

blema del picudo y sembrar pino rojo, el cual no es susceptible a la 

plaga. Entre 1900 y 1945, el estado de Nueva York envió para siembras 

225 millones de pltlntulas de pino rojo. Alrededor del 25% del mate -

rial para siembra era de esta especie en los años 50. El pino rojo 

fu~ plantado por todas partes en el nordeste de los E.E.U.U., y esto 

fu~ lo que causó su decadencia. Este pino tiene un sistema de ralees 

muy exigente. No puede tolerar suelos pobremente drenados. Su creci

miento durante los primeros 15 a 40 años parece excelente, pero despu~s 
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el ~rbol declina r~p i damente y muere en los sitios pobres. Este ejem

plo ilustra la necesidad de seleccionar el sitio apropiado para la es

pecie de ~rbol que se va a plantar. Pero ahora, aún en los sitios 

ap ropiados, un nuevo mal ha afectado al p ino rojo. Se trata de una es 

cama , Matsucoccus resinosae, la cual est~ matando esta planta en Connec 

ticut, donde fué vista por primera vez y también en el adyacente esta

do de Nueva York. No hay soluci6n en la actual idad a este serio probl~ 

ma que va en i ncremento. 

Cuanto mas sabio hubiera sido haber estudiado y solucionado los 

problemas con el pic udo del pino blanco cuando ellos fueron reconoci -

dos . 

Los silvicultores se preguntan hasta donde pueden avanzar en su 

escogencia de pinos y yo no he mencionado aún la polilla de las yemas 

de pino introducida en Europa, Rhyacionia buoliana. Este olethreutldo 

distorsiona los cogollos del pino rojo. Esta presente en Argentina en 

los pinos impo r tados, Plnus taeda y f. ell iottii. Otras dos especies 

de Rhyacionia, ~. frustrana y ~. bushnell i, se encuentran en América 

Central, por lo cual deben ser cautelosos en sus programas de introduc 

ciones de pinos, puesto que allí esta el potencial para traer algo mas 

que solo pinos a Colombia. 

Otro grupo de insectos cuya entrada a Suramérica deberta impedir

s e es el de las avispas sierra de la famil ia Diprionldae, Ellas se en 

cuentran en las islas del Caribe, América Central, Méjico y al norte 

hasta Canada, donde las especies de los géneros Neodiprion y Zadlprion 

se alimentan de pinos y otras conlferas. Estos insectos fonman sus ca 

pullos en los tallos de pino o en el suelo. Afort unadamente, por lo 

general estan sujetos al control biol6gico por parasltos, predatores y 

v irus de la poliedrosis nuclear. Sin embargo, pueden ocasionar un da

ño considerable antes de que se pueda iniciar un programa de control 

b iológico. 

\ 
I 
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Un dipri6nido nativo de Europa y Asia, Diprion similis, se encon

tr6 en el es t ado de Connecticut en 1914. En Europa es una plaga no co 

mGn de Pinus sylvestris. En el oriente de Norteamérlca, el pino nati

vo blanco oriental es su mejor hospedante. Aunque las poblaciones de 

la avispa sierra irrumpen de vez en cuando en el norte, los par~sitos 

introducidos suprimen r~pidamente las generaciones anuales (una o dos) 

en esa parte de los LE.U.U . En 1977, la avispa sierra se encontró 

por primera vez en el sur, en las montañas del occidente de Carol ina 

del Norte. Algunos de los insectos par~sitos introducidos de la plaga 

estaban en esta poblaci6n, pero parec1a que faltaba un par~sito princ! 

palo Nosotros viajamos al norte de Wisconsin para colectarlo en una 

poblaci6n de hospedantes endémicos, conocida por el profesor H. C. Co

ppel de la Universidad de Wisconsin. El nos ayud6 a coleccionar capu

llos o cocones que criamos pa ra obtener un cultivo inicial del torTmi

do Monodontomerus dentipes. Se hicieron algunas 1 iberaciones en el 

otoño de 1979, y un buen programa se inici6 en 1980, cuando miles de 

par~sitos fueron cultivados y liberados. La poblaci6n de parásitos en 

Incremento, ayudada por un tiempo frio, que indujo a la poblaci6n de 

avis pas a tener s olo dos generaciones, parecen haber suprimido la po -

bl ac i6n de l a plaga. AcA tenemos un ejemplo de un insecto introducido 

que no es frecuente en su hospedante nativo. Cuando lleg6 a Norteamé

r ica, prospe ró en un nuevo hospedante hasta que fué controlado por pa

r~sitos de su regi6n de origen. 

Otro t ipo de problema irrumpi6 en Africa del Sur en 1974. Unas 

especies de Pinus originarias del Nuevo Mundo fueron fuertemente ata -

cadas por un ~fido, Cinara cronartii, también del Nuevo Mundo, ocasio

nando disminucl6n del crecimiento y aún mortalidad en Arboles de 7 me

tros de altura. Este áfido no es de importancia en Norteamérica; sin 

embargo. ninguno de sus pnrásitos vino al Afrlca del Sur cuando el áf i 

do fué accidentalmente Introducido. El gobierno de este pats está en 

proceso de buscar par~sitos e intentar liberaciones de éstos. 
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Otra cosa es enfrentar repentinamente un brote de un Insecto nat! 

vo en ~rboles nativos. la historia a menudo proporciona pautas para 

tomar decisiones. No hay una experiencia aprovechable cuando un inse~ 

to nativo, casi desconocido, llega a una condiciÓn de brote sobre una 

especie for~nea de ~rbol. Tales situaciones son difíciles de resolver 

y en este caso se requiere una gran cantidad de investigación y simpl~ 

mente de buena suerte. 

Me gustarla tomar unos pocos minutos para explicar el proceso por 

el cual el scel iÓnido norteamericano, Telenomus alsophi lae, llegó a A~ 

tioqula y subsecuentemente controlO un defoliador importante, el Oxy

dia trychiata. 

la mayoría de ustedes s abe de mi primer viaje a Colombia, en Ago! 

to de 1969, el cual fué para trabajar con Alex Bustillo sobre el Glena 

bisu lca. un problema entomológico serio, que no ha sido resuelto toda

vla en plantaciones de ciprés. Toda la historia del par~sito se ini -

d6, si es que puede haber un solo sitio de partida para las ideas esp: 

ci ficas, en el occidente de Carolina del Norte en 1963 y culminÓ en A~ 

ti oqu ia en 1975 o sea 12 años m~s tarde. 

El año de 1963 fué testigo del colapso de un brote del geométrido 

Ennomos subs ignarius con una década de duracil~>n. el cual en su pico de 

~ 9 60 cubría 607.000 hect~reas de bosques de robles en los bosque Apal~ 

ches Sur. Este brote terminÓ debido a un Scelion idae par~slto de hue 

v~s el cual fué identificado erróneamente en esa época como Telenomus 

~ í sophilae. He observado brotes de otros geométrldos, Alsophila pome

t~ ria y Phigalia tltea, controlados por este parásito, de manera que 

~upuse que el parásito podrla ser de util idad , siempre y cuando pudie

ra ser criado. 

Existe una anomalla de comportamiento entre el l . alsophilae obt~ 

ni do de f. subslgnarlus y el criado a partir de su hospedante tipo, ~. 

pometaria. Con el primer hospedante el parAslto estaba ausente hasta 

unas pocas semanas antes de la eclosiÓn de los huevos del hospedante a 



39 

fines de Abril y principios de Mayo. Sobre el último hospedante, el 

par~sito podrí a atacarlo en casi cualquier 6poca, dependiendo del esta 

do del tiempo, entre l a oviposici6n del hospedante en Noviembre y un 

poco antes de la eclosi6n de los huevos a mediados de Abril. Esta si

tuacl6n me intrigaba, pero el brote de f . subs ignarius desapareci6, 

as 1 que no pude compr·obar 'completamente la idea que tuve. Cons ist1a 

en co locar durante los brotes de cada uno de l os hospedantes, masas de 

huevos obtenidas en el laboratorio. Los años pasaron hasta que un br~ 

te de f. subsignarius apareció en Pennsylvania en 1975. Fu6 entonces 

cuando comprobamos para satisfacci6n de los tax6nomos, que exist1an 

dos especies de par~sitos, l. alsophilae de Alsophila pometaria y Te -

lenomus n. sp del Ennomus s ubsignarius. 

Puesto que el único ho~ pedante disponible en el campo entre 1964 

y 1975 fu6~. pometaria, ocasionalmente planeamos nuestros estudios de 

cría con el verdadero l. alsophilae. Nuestro trabajo continuó en 1969 

y ya para 1971 6ramos capaces de cultivar el l. alsophilae bajo condi

ciones de laboratorio. Una dificultad que encontramos fu6 la de no p~ 

der produci r hospedantes para el par~sito. Su hospedante natural, el 

~ " pometar ia demos tró ser difícil de criar en el laboratorio. G. F. 

Fedde determin6 pronto que otro geométrido, Eutrapela clemataria, al 

cual l , a l sophilae no se conoce que parasite en la naturaleza, servta 

como un hos pedero ideal de laboratorio. Es polífago, f~cil de culti -

var y es una especie multivoltina si s e satisfacen sus requerimientos 

de luz y temperatura. V. H. Fedde encontr6 que f. clemataria puede 

cultiva rse r~pidamente en una dieta artificial que desarrol16 para E. 

subslgna ri us . 

La pi eza final del rompecabezas se co loc6 en su lugar cuando 

Alex Bustill0 complet6 su grado M,S', en la Universidad de Wisconsln en 

1974. No hay substituto para un entrenamiento en el propio sitio de 

trabajo, de modo que arreglamos una visita de él a nuestro laboratorio. 

Nosotros ll amamos a esto "una manito de experiencia". En Agosto , j u~ 

t amente antes de regresar a Hedelltn, gas t 6 un par de dtas con nosotros 
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y aprendi6 c6mo cultivar el ~. alsophilae. Con anterioridad, habíamos 

determinado que este parásito de huevos no sería Gtil contra Glena bi

s u lca, nuestro p rincipal problema de Insectos en 1969. 

la poca cant idad de par.!ts i tos que ,ne 'g i eron de Q. b isulca, murie 

ron más bien r~pidamente. Puede que haya muy poco alimento en estos 

huevos para el desarrollo del par.!tsito. Sin embargo otro defoliador 

latinoamer icano, Oxydia trychiata se volvi6 activo y nosotros decidi -

mos ensayar el l. alsophilae contra él. Para hacer énfasis en c6mo un 

detalle aparentemente trivial, puede afectar un programa de cultivo, 

mencionaré una diferencia de longevidad entre los par~sitos de Alex 

Bustillo y los nuestros. El escribi6 que este l. alsophllae viv1a so

lo 3 semanas y nosotros le habiamos dicho que las hembras acopladas de 

berían vivtr por medio aRo o más. Nosotros habíamos tenido algunos de 

estos par~sitos de huevos vivos por 11 meses. 

Bustillo nos escribi6 cada detalle de su proceso de cultivo y s6-

10 hubo una sencilla diferencia entre como él criaba y c6mo nosotros 

c r labamos el l. alsophilae. El los enjaul6 en una redoma taponada con 

algod6n. Nosotros cubrimos nuestros vasos o redomas con un fino anjeo 

de algod6n. Sacando este problema del camino, él no tuvo dificultad 

en mantener un culti vo de par~sitos con larga vida. Así pues, es 1m -

por tante en vuestro trabajo encontrar la manera de producir hospederos 

y par~sitos. aunque sea solo imperfectamente y hacer cambios a una PO! 

ci6n de cultivo, mie ntras se sigue trabajando con cultivo previo sat i ~ 

fac toriamente, De este modo, ustedes pueden aumentar la eficiencia y 

utilidad de la operacl6n de cultivo. De hecho, creo fuertemente en la 

importancia de entom6logos que sean capaces de cria r insectos "salva

jes", Yo creo que cada uno de nosotros debería tener alguna clase de 

estos cultivos para familiarizarnos, tanto con las dificultades como 

con las experiencias de cr1a de insectos. El desar rollo y mantenimle~ 

to de dietas artificiales dá ímpetus a nuestras capacidades. Los in -

gredientes de estas dietas son importantes, pero aG n la manera f1slca 

como se mezcla la dieta y se dA al Insecto, es importante. Una buena 
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dieta proporcionada a un geométrldo de último instar, sin Inclutr un 

soporte pa ra las seudopatas abdominales de las larvas, es su sentencia 

de muerte. Colocando simplemente un pedazo de pal illo de dientes en 

la dieta de nu estro hospedero, aumentamoS una exi tosa maduración de 4% 
a 90%. Algunos insectos pueden ser cultivados en platos Petri, sobre 

un bloque de dieta, pero otros necesitan pequeños vasos sellados. las 

técnicas de desarrollo para al imentar insectos pueden proporcionar 

frustraciones y compensaciones. Cada especie de insecto tiene sus pr~ 

pias peculiaridades. 

Hi propósito original al venir a Colombia en 1969 para controlar 

el Glena bisulca no est~ satisfecho todavía. Nosotros simplemente tu

vimos éxito con l. alsophilae para el control de otro defoliador, Oxy

dia trychiata. No obstante, considero que buscando par~sitos del Gle

~ spp, en ~reas templadas y tropicales, se puede encontrar algo útil. 

Hay muchas especies de Glena al norte de Colombia que pueden ser inves 

tigadas. Me hago la siguiente pregunta muchas veces. Es Glena un pr~ 

blema en Méjico y Guatemala, los sitios de origen de su m~s suscepti -

ble hospedero, Cupressus lusitanica? Nunca he oído hablar de él como 

un problema de insectos all~, pe ro puede ocurrir que estas cosas no 

sean observadas o reg istradas. Si las especies de Glena no son probl: 

ma en estos países, el responsable de esto puede ser el control natu -

ral. No puedo hacer suficiente énfasis en la importancia de financiar 

l a exploración extranjera en un int en t o por resolver estos problemas 

forán~ . Tanto la experiencia de búsq ueda en el extranjero como el 

éxito ocasional son necesarios en cua l quie r aventura entomológica. 

Ambos, el huevo y la pupa de Gl ena bi sulca est~n ocultos, de modo 

que algunos par~sitos generales de larvas o prepupas de fuera de ColDT 

bia podr1an ser de utilidad. En este punto, el problema de los insec

tos se convierte en administrativo. Con cu~nto interés los administra 

dores desean resolver un problema en particular, pero suministrar~n 

los medios necesarios? El administrador est~ en una posición muy di

f1cil porque ningún entomólogo puede honestamente garantizar el encuen 

tro de los pa r~s ltos reque ri dos. S itu~~ ion~s Indefinidas que cuestan 
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dinero hacen que los administradores exploten. Francamente, yo puedo 

entender SI ! f rustrac i6n sobre intentos de control biol6gico, pero es 

la naturaleza de tal empresa. Neces i tan f am i 1 i a riza rs e e 11 os mismos 

con esta disciplina para poder entender s us dificultades. La pos ibit! 

dad de éx i to debe sa 11 r a la luz para que todos la vean. Los estl -
mativos para un éxito completo según P. DeBach en 1971 y R,W. Hall, L. 

E. Ehler y B. Bisabri-Ershadi en 1980 f ué de aproximadamente el 17%. 

DeBach puntual iz6 que el cont rol biol6gico se ha intentado solo contra 

un 5% de las 5,000 plagas insectiles que hay en el mundo. 

Hall, Ehl e r y Bisabri-Ershadi, calcularon que ha sido completame~ 

te exitosa contra Lepidoptera en solo 6% de 115 intentos. Ambas publ! 

caciones indican establecimientos con algún éxito en aproximadamente 

un 55% de los ensayos. 

Como ustedes pueden ver ha habido éxitos, pero el método ha sido 

usado con dificultades, desde su iniciaci6n activa hace como 90 años. 

H. Townes agreg6 algo para hacernos pensar, cuando afirm6 que el 7~1o 

de los parásitos himen6pteros todavía no han sido descritos y que exl~ 

t e escasamen t e alguna informaci6n b iol6g ica sobre el 3~1o descrito. 

Parece, pues, que escasamente empezamos a usar esta forma de supresi6n 

de las plagas, la cual se adapta idealmente a situaciones forestales. 

La responsab i lidad de esta situiaci6n descansa, no en los entom61ogos, 

s ino en adm in istraciones miopes . 

Res u"., i '2r.d o, si usted zs van a pl ant a r Arboles en escala comercial, 

l es acons ejamos una estructura bi en c imen tada, compuesta de investiga

dores con imaginaci6n y administrado res qu e s impaticen con la causa p~ 

ra t rabaj ar a l mismo tiempo. Es t e p oto se ent iende fac i lmente por 

los especia l ¡stas en cosechas ag rí co l as, pe ro parece ser ignorado en 

las cuest iones forestales. 
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Para enfrentar los nuevos problemas y al menoS entenderlos y con

fiar en resolverlos, ustedes necesitan proyectarse en las revistas mun 

diales y comunicarse ampl iamente con otros colegas entomólogos. Este 

es un juego, en el cual ambos, dador y receptor, pueden ganar. En es

te trabajo, encontrarse realmente con 105 colegas y conocerlos es muy 

benéfico. 

He relatado varios problemas de la literatura universal para ilus 

trar nuevas soluciones. 

La situación en Colombia (el uso de coníferas ex6ticas en el 

país) requiere atención especial de todas las disciplinas entomológi

cas, taxonomía, ecología. nutrición, crías, etc., para ayudar al refo

restador en el esfuerzo de producir pulpa y madera de coníferas. 

Debemos trabajar por soluciones a sabiendas de que no es tarea f~ 

cil, pero al final debemos haber ganado ~s batallas de las que haya -

mos perdido. Mis mejores deseos para ustedes en esta exitante aventu-

ra. 





AR TR OPODOS VECTORE S DE ALG UNAS ENF ERMED ADES DE L HOMBR E Y LOS ANIMA LES 

EN COL OMB IA 

Al be rto Mo r a l es A. ~ 

I NTRODUCC ION 

Ent r e las muchas en f ermed ad es que af ect an en nu estro país la s a 

l ud de l hombre i sus ani mal es domésticos, existen varias qu e t i ene n 

una am plia distribución g eogr~fica y en las cuales un artrópodo parti

cipa en s u histo ria na t ural. Ej emp lo de ellas, al gun as ar bovirosis co 

mo la fi eb r e ama rilla, e l deng ue, la en cefali t is equ ina venezol ana y 

pa ras i tosi s co.~o la lei s hma n ia sis. Ace r ca de las an t e rior e s en t idades 

ex is te una abu nd ante li t e ratu ra en nues tro pa ís y e l p ropós ito de es t e 

i nforme es e l de presen ta r en for ma r esumida a lg unos de los as pe c t e s 

má s relevante s de las es pecies de ins ectos que hasta ahora se sa be tie 

ne n algú n papel en la tra nsm i s ión de estas enf e rme dades en nuestro paí s. 

1'0 se ha pretendido hacer una r e visión de la literatura col ombian a so

br e e l t ema. 

F I EaRE AMAR I LLA 

La fiebre amarilla es una enfermedad inf ecciosa, aguda, de dura

c ión bre ve ca usada por un Ar bovirus del Gr upo de los Flavivirus y que 

s e pr esent a bajo dos modalidades epidemiológicas: 

vática y fi ebre amarilla urbana. 

fi ebre amarilla s e l 

En América, la fiebre amarilla selv~tica es una enzootia que se 

mantiene en los bosques lluviosos tropicales de Sur América aunque de 

vez en cuando se presenta en algunos países de América Central. La 

enzootia se mantiene siguiendo un ciclo primate - mosquito - primate y 

el hombre se infecta cuando accidenta lme n te penetra en uno de estos fo 

cos enzo6ticos. 

Jefe del Grupo d e Entomología, Instituto Nacional de Salud, Aparta
do Aéreo 80334, B090t~ - Colombia. 
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Du rante mucho ti en po se pen s 6 que la fi eb re ama rilla en Amé rica 

era una entidad patológic a que s6 10 se pr esentaba en los núcl eos urba 

nos que es 00.,de E ~. ;ste e l tr ;'l~rr i so r Efici en te c e la mod alida d urba na, 

e l ~~de s aegy p.!i . La h ip6t es is de l a transm isi6n de la fi eb r e am a ri -

lla urbana po r un mosq u ito fué en unc i ~d a po r Fi n l ay en 1. 88 1 y comp ro

bada por Reed , Lazea r y Agr amonte en 1900. Sin emba rgo, e l conce pto 

de un a f"Iodalidad epid emio l6gica de fiebre amari l la d istinta de la u r

ban a, l a cua l se conoce C0T10 fi ebre amarilla selvática, fué enunciad o 

po r pr ime ra vez por médicos colombia nos, los doctores Nicolás Oso rio y 

Proto Gómez quie nes al estudiar una epid emi ología de fi eb re amarilla 

concl uye ron: "A fi ne s del año de 1. 857 la fi ebre endémica tomó la for 

ma de un a ep id em ia te rrible que empez ó a hace r sus estragos ent r e los 

ag r icul to r es recién ll egad os y que se hab ían estab l ecido en l os l uga 

res montuosos que empezaban entonces a cultivarse". 

:'.ños más tarde, en 1.907, tres médicos colombianos, los doctores 

Fr anco, Martínez y Toro, al es tudi ar una epidemi a de fi eb re amari ll a y 

fi eb re r ecurrente en l¡s minas de es me raldas de Muzo (Boyacá) afirma 

ron que : "L a fi eb re amarill a tiene des de el pun t o de -.:i sta etiológ ico 

a lguna s particularidades: 

a. Es contraída en el bosque y no en la vecindad de las habitaciones. 

b . Es tra ns miti da por Est egomi a cal opu s y probablemente también por 

otros culícidos. 

c. La inoculación se hace durante las horas del día , que son las que 

los trabajadores pasan en donde predOT1inan los mosquitos transmiso 

No hay ninguna duda que estos médicos colombianos se adelantaron 

muchos años a enunciar el concepto de la fiebre amarilla selvática ya que 

fué s610 hasta el año 1.932 cuando Soper y Col. estudiaron una epide -

mia de fiebre amarilla rural y selvática en el Valle do Chanaan, Espi

ritu Santo, Brasil. En Brasil se hicieron varias experiencias que de

mostraron, en cond ic iones de laboratorio, la transmis i6n del vi rus 
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ama ril ico por mos quitos selvbticos de las es peci e s Aedes sca pu l a ris 

(Rondani ), Aedes fluviatilis (Lutz) y Ha emagog us cap ricornii ( Lutz) . 

En 1938 Sha nnon y Colabor ad ores hici eron p i ca r a lgu no s Macac us r hesu s 

po r va ri as espe c i es de mos qu itos cap t u rados en la s e l va, en zon a e pi 

dém ica de fi ebre amarilla; demo s traron por p ri me ra vez la trans mis i6n 

de l virus po r mo squ itos i nfectad os natu ra l me nte. Un a de l as e sp eci es 

que tra nsmiti 6 el virus f ué H. cap ricornii. 

Poste riormente, en 1. 940 , 50s he ll y colaboradores en "Horizonte" , 

r egión sit uada entre Vill av ic en cio y Acacías en e l departame nto del 

Meta, Co l om b ia, aislaron e l v irus de fi eb re amarilla y de varios gru

pos de mos qu itos inf ec tados en cond ici ones naturales; e n r epet ida s oc~ 

siones aislaron e l virus de H. ja nthinomy s y demo s traron la transmi 

sión por picadu ra a Macac us rhe sus. 

VECTORES DE FIE BRE N':AR ILLA SELVATICA 

En Colombia, como en e l r esto de país es de Amé rica en dond e oc u

rre la fiebre amarilla selvbtica, el virus se mantiene en áreas de bos 

que l luvios o tropical sig uiendo un ciclo mo squ ito - pri mate (no huma

no) - mos quito, es decir, es una enzootia. Cuando el hombre no inmune 

irrumpe en este ciclo puede infectarse. Aunque el ambiente típico en 

qu e ocurre la fiebre amarilla selv~tica es el bosque pr imi tivo, a ve -

ce s se det ec ta en zona de bosque secundario en dond e aún quedan r estos 

de vegeta ción primitiva y también en aqu e llas ~reas en donde predomin a 

el bosque llamado de galería. 

En Colombia, todos los años se notif ican casos humanos de fi eb re 

amarilla selvática, país en donde se conocen mbs o menos bien las áreas 

enz06ticas. Estas tlreas son: el Vall e Med io e e 1 río Ma gdalena, la re 

g i6n del Catatumbo, los Llanos Oriental es, las selvas de la regi6n Am~ 

z6nica y m~s recientemente, se detect6 actividad del v irus en la Sie

rra Nevada de Santa Marta. 



48 

Los reservorios silvestres de 1la fiebre amarilla selvática son 

principalmente primates. En Colombia el más importante de todos es el 

mono Alouatta seniculus sen icu lus que los campesinos nuestros conocen 

con los nombres vernáculos o vulgares de "mono aullador", " mono ca -

lorado", "mono bramador", "mono cotudo". En ocas iones cuando ocurren 

las epizootias por fiebre amarilla estos primates mu e ren en gran cantl 

dad corro ocurrió en extensa s region es de la Sierra Nevada de Santa Mar 

ta en el año de 1979. 

Pero además de los Alouatta, otros géneros de primates han sido 

incriminados como reservorios del virus tales como los Aotus (mono 

noctu rno O marteja) y los Ateles (mono araña). Se sospecha que alg~ 

nos marsupial es y r oedores pue den desempeñar algún papel en el mantenl 

mi ento del ciclo selvático del virus pues en algunos lugares en donde 

los primates son escasos o casi inexistentes, se presentan casos huma

nos de fi ebre amarilla que no se explican sino por la existencia de 

otros reservorios distintos a los primates o porque, como algunos sos

pechan ahora, pueda p resentarse transmisión transovárlca en los mosqul 

tos vectores. 

Los más importantes mosquitos vectores de la fiebre amarilla sel

vática en Colombia y en América pertenecen al género Haemagogus (Dip

tera, Culicidae) aunque parece que Sabethes chloropterus puede ser 

tamb i én un vec t or eficiente; los adultos de esta especie de mosquito 

resisten bastante bien los rigores del clima hasta bien avanzada la 

época del verano y de esta manera, en las épocas secas, vendrlan a es

tablecer algo así como una especie de relevo en la transmisi6n cuando 

los mosquitos adultos de Haemagogus decrecen en densidad. 

Los Haemagogus s610 se encuentran en América y casi restringidos 

al área Neotropical . S610 una especie, ~. equinus, alcanza a llegar a 

algunos puntos meridionales del área Neártica. 

Son los Haemagogus mosquitos que viven por 10 general en ambiente 

selvático y rural, aunque una especie (~. equinus) ha sido hallada 
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en ocasiones en ár eas u rbanas; son de h~ bi t os diurnos y las hemb ras 

ejercen su hematofagis mo especialmente en las horas en que hay mayor 

l um inosidad prefiri endo para su actividad l as copas de los árboles. 

Cuando s e talan ár boles, los mosquitos bajan a picar a niv e l del su e lo 

y por est o cua ndo las pers onas talan árbol es están más expuestas a la 

pi cad u ra de los Ha emagogus. 

La s hemb ras de este g ~nero depositan sus huevos por lo ge neral en 

los huecos de los árboles, e n l os huecos de bambú, en el agua de bro -

me lias, etc. que acumulan agua de lluvia. Después de un período de in 

cub aci6n variable, los hu evos eclos ionan si las condiciones son favora 

bI es; sin embar go, en las ~pocas de ve rano los huevos resisten ba s t an 

te t iempo a la semid esecac i6n. 

En Colombia s e han e ncontrado 8 especies de Haemagogus: ~. anas

t asion is Dyar, ~ . andinus Osorno - Mesa. ~. boshelli Osorno - Mesa, 

H. ce l este Dy ar & Nu ñez, ~. c halcosp i lans Dyar, ~. equinus Theobald, 

H. janth inomys Dyar, y~ . lucifer (Howard, Dyar & Knab). De las ante 

rio res ocho especies, dos (~. andinus y~. boshel1i) fueron descri -

t as originalmente de Colombia. 

De las ocho especies de Haemagogus que han sido halladas en ColOT 

bia se sabe que por 10 menos 4 pueden transmitir el virus de la fiebre 

a~a r illa. ev iden cia que ha sido obtenida por a i slam i ento del virus en 

cond iciones naturales o por experimentos de laboratorio y/o por eviden 

cia epidemiol6gica , Estas especies son ~. celeste, ~. equinus, ~. jan

thinomys y~. lucifer. En el pats, la especie vectora más eficiente y 

una de las de más amplia distribuci6n geográfica horizontal es ~. jan

thinomys. 

Se la ha encontrado en local idades de Ant ioquia, Amazonas, Boyacá, 

Caldas, Caquetá, C6rdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Putumayo, San 

tander, Santander del Norte y Valle del Cauca. 
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H. janthinomys es una especie esencialmente arborícola que prefi~ 

re para su actividad la copa de los ~rbol e s pe ro también baja a picar 

a nivel del su e lo; es zoofll ica y antropofíl ica; reci ent emente, cuando 

la epid emia de fi e bre amarilla selv~tica de 1.979 en la Sierra Nevada 

de Santa Marta se logró aislar una cepa de virus de esta especie de 

mosquito. 

H. cel este ha sido hallado en Arauca, Atl~ntico, Magdalena, San -

tander del Norte. Es interesante anotar que~. celeste es una especie 

qu.e en la zona rural llega a penetrar a la vivienda humana como tuvi -

mos ocasi6n de observar en Venezuela a raíz de un estudio epidemiol6 -

gico de una epidemia de fiebre amarilla en ese país y fué demostrado 

por And e rson y Os orno - Mesa que pu ede transmitir el virus de la fie -

bre amarilla. en condiciones de laboratorio. Esta especie ha sido co

lon izada en el laboratorio. 

~. eguinus tiene también una amplia distribuci6n g eogr~fica en Co 

l~~bia y es un vector eficiente del virus de la fiebre amarilla. Es 

muy frecuente observar gran cantidad de machos tratando de copular 

cuando las hembras est~n buscando su cebo. Este mosquito ha sido col~ 

nizado en el laboratorio y adem~s se le ha encontrado en zona urbana 

en Colombia (Ortega, Tolima y Guaduas, Cundinamarca). 

Esta esp ecie ha sido encontrada en local idades de Antioquia, Cór

doba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Santander y Tol ima. 

H. lucifer ha s ido encontrado infectado en condiciones naturales 

con virus de fiebre amarilla en Panam~ y en el mismo pals se han hecho 

experiencias de laboratorio que demuestran que el virus se replica en 

este mosquito. Esta especie es zoofilica y altamente 'antropofllica. 

En Colombia se le ha encontrado en local idades de Antioquia, Córdoba, 

Cundinamarca, Magdalena, Santander, Norte de Santander y Valle del Cau 

ca. 
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Las r estantes 4 especies de Haemagogu s halladas en Col omb ia pa re

ce que, hasta donde se sabe, no tienen impo r tan cia en cuanto a la epi

de miolog ía de la fiebr e amari lla. H. andinus ha sido col ectado e n las 

ce rcanía s ' de Fusa9asug~ (C und inamarca) y en Jesús Ha ría (S a nt ande r) . 

.!::!. bos he ll i en la zona cost e ra del Pacífi co; las formas i nmadu ras de 

es ta esp ecie se desarrollan especialmente en los huecos de ~rboles de 

los mang lares • .!:i. anas tasioni s ha sido colectado en locali dades del 

departamento de Cundina~ arc a y en Norte de Santander . .!:i. chalcosp ilans 

es ot ra especie que desarrol la s us formas inmaduras en los mang lar es; 

en Colombia se le ha encon t rado en la regi6n de Turbo (Antioquia). 

En relaci6n con la distribuci6n vertical de las especi es de Ha ema

go gus en Col omb ia, se sabe que al gunas de ellas se pueden encontra r a 

nivel de l ma r y otras a di ve rsas alturas; por ejemplo, .ti. andinus ha 

sido hallada a 1.927 metros y en cuanto a H. janthinomys, la mayor al 

tura a la que se le ha encontrado en Colombia es probablemente 1 .493 

me t ros sobre el nivel del mar, en las estribaciones de la Sierra Ne va 

da de Santa Marta. 

, 
El control de la fiebre amarilla s e l v ~tica en humanos se real iza 

a trav~s de la vacunaci6n puesto que no es posible real izarla a nivel 

del insecto vector debido a los h~bitos silvestres de estos mosquitos 

transmisores. 

Finalmente, en cuanto hace relaci6n a Sabethes chloropterus. este 

mosquito tiene una distribuci6n geogr~fica muy similar en Colombia, a 

la de la mayor parte de las especies de Haemagogus. 

VECTORES DE FIEBRE AMARILLA URBANA 

El agente etiol6gico de la fiebre amarilla urbana es el mismo vi

rus causante de la fiebre amarilla selv~tica pero con un ciclo difere~ 

te: mosquito - hombre - mosquito. En este caso de la modalidad urba

na ~I reservorio vertebrado es el hombre y el transmisor un mosqui~o 

que es esencialmente de h~bitos dom~sticos en Am~rica, el Aedes aegypti. 
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En Col ombia el último episodi o de fi eb re amarilla urbana ocurri6 

en la pob lac i6n de Socorro (Sa ntander) en el añ o de 1. 92 9. Sin em

bargo, par ece s er que el pel igro de la urbanizaci6n del virus subsiste 

es pecialmente s i s e t iene en cuenta que muchas l oca l idades infest adas 

con 6. , aegypt i se encu entran muy cerca a .§reas enz06ticas de fiebre 

amarilla selv.§tica . Son muy complejas y poco conocidas las causas que 

hacen que el virus selvático se u r banice; obviamente , se necesita que 

un ve r teb rado humano proceden t e de un .§rea enz06tica , con una viremia 

ade c uad a, arrib e a una local idad ur bana en que esté presente el ~. 

a egy pt i en sufici ente densi dad; que la cepa de 6. aegypti presente en 

esa .§rea urbana sea eficiente vector y que la pob l aci6n humana sea sus 

cep t i b le o no inmune al virus. 

Como en Amé rica el mismo vector de la fi e bre amarilla urbana (6. 
a egy pti) es el mismo transmi sor del virus del Dengue nos ocuparemos 

de d iscutir al gunos aspectos de su bionomía cuando hablemos del Dengue . 

El con trol de la fiebr e amarilla u r ba na se r ealiza a través de la 

va cunaci6n y la elim inaci6n del vector , e l 6 . aegypti. 

VECTORES DEL VIRUS DE L DEN GUE 

El virus de l Dengue es un Arbovirus perteneciente a los Flavivi

ru s. del cual s e conocen 4 tipos : dengue 1, 2, 3 y 4. 

Hast a 1.952 el virus del dengue fué endémico en el Va l le alto del 

ri o Magdalena y probablemente en otras reg lones del pats en donde ha

bía i nfestac ión por 6. aegypt i , el único mosquito vector conocido de 

de ng ue en las Américas. Muchas region es de Colomb ia por debajo de 

1.250 me tros de alt ura sobre el ni vel del mar estaban infestadas con 

Aedes. 

Para el año de 1.949 el ~. aegypti estaba presente en Colombia en 

la Costa Atl:intica, Buenaventura, los valles de los rlos Magdalena y 

Ca uca y la ciudad de Cúcuta. 
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CO~ r esultado de una campaña de erradicación de l Aedes aegy pti 

en Col o"llb ia, ll evada a cabo después de 1. 949 por el I~ ini s terio de Sa

lud y la O.P.S., e l mosquito desapareció de l país de tal suerte que 

para 1.960 la única local idad con A. a egyp ti e ra la c iudad de Cúcuta, 

No rte de Santander, s it uac ión que se mantuvo en tre 1961 y 1967. Por 

dive rsas r azon es. los si st emas de vigilancia fallaron y la Costa Atl~n 

tica s e empezó a reinfesta r en 1.968 de tal manera que en 1. 976 el mos 

quito había invadido nueva me nte no sólo la Costa Atl~ntica sino el Va

ll e del río Magdalena y aún otr 2~ zonas en las que nunca antes s e ha

bía detectado el Aedes, tal es c~o Villavicencio en los Llanos Orien -

tales y Flor encia en el Caque t~. 

A par t ir de 1.971 se empez aron a detectar casos humanos de Dengu e 

2 en la Costa Atl~ntica y se calcula que no menos de medio millón de 

casos ocurrieron; en esta epidem ia se logró. por primera vez en Améri

ca. aislar virus de Dengu e de mos quitos~ . aegypti infectados en con

diciones nat urales. En el a ño de 1.975 estalló una epidemia por Dengue 

3 en Armero (Tol ima), la cua 1 se ex ten d ió a otras ~reas de éste y 

o t ros de partamentos y parece ser que en 1.978 se introdujo al pals el 

Den gue 1. 

Como se dijo anteriormente, el ~. aegypti en América es un mosqU! 

to de h~bitos domésticos que se encuentra solamente en las ~reas urba

nas ; en los predios urbanos ocupa los m~s disímiles hábitats. Los hue 

vos son depositados por las hembras en recipientes que contienen agua 

y no tienen tapas como albercas, tanques elevados, floreros, llantas, 

latas, botellas. etc.; los huevos son adheridos en la parte húmeda de 

los recipientes inmediatamente por encima de la superficie del agua; 

estos huevos resisten muy bien a la s emidesecación y aún por algunos 

meses a la desecación completa. Después de un periodo adecuado de in

cubación, los huevos eclosionan dando u rigen a la larva (4 instares); 

luego empupa y aparecen los adultos machos y hembras. Las hembras son 

fuertemente antropoftlicas y pican de dia o de noche. 
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Para el control del Dengue se hace necesa rio controlar o erradicar 

e l ~. a egu pti. Aunq ue teóricamente la erradicaci6n del ~ . aegypt i no 

of rece ría mayores pro blemas pues se cuenta con la t ecno logía adecuada, 

en la práctica e s muy difíci l por los enormes costos que e llo implica. 

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA 

El virus de la Encefal i ti s Equina Venezolana pertenece al género 

Alphavirus o grupo A de los Arbovirus. 

Se conocen dos modal idad es epi demi ológ icas: Encefal itis Equina 

Venez ola na, tipo endemo - enz06tico (en rara s ocasiones se presenta 

en forma epi démi ca) y Enc efal i ti s Equina Ven ezolan a , tipo epidemo -

epi z06 tico. 

El virus t i po endemo - enz06tico de la Encefalitis Equina Venezo

lana se manti e ne en los bo sques , espec i a lmente en ~reas pantanosas, si 

gui endo un ciclo mosquito - animal silvestre - mosquito y el hombre se 

puede infectar cuando accid entalmente ir rumpe dentro de este ciclo. 

Este v i rus es pat6geno para el . hombre pero aparentemente no 10 es para 

105 equinos. Ocasionalment e y bajo c i rcuns tan cias especiales el virus 

enz06tico se pu ede presentar en forma ep idémica. 

En Colombia existen div e rsos focos del virus enz06tico puesto que 

hay muchas ár eas del pals que ofrecen las condicion es ambient al es y de 

r eservorios y transmisores ad ecuado s al mant en imi ento del virus. El 

Instituto Nacional de Salud ha realizado aislamientos de virus enz06ti 

co en regiones de San Vicente de Chucurí (Sant ander), Magangué (Bol1 

var), Puerto Boyac~ (Boyac~), Catatumbo (Norte de Santander) y en 

las estribaciones de la parte norte de la S ierra Nevada de Santa Marta. 

Los reservorios del virus enzoótico s on especialmente pequeños 

roedores silvestres de diversos géneros pero en especial Proechymis 

hendei, denominado vulgarmente rat6n conato o ratón espino. Las Seccio 

nes de Virologta y Entomología del Instituto Nacional de Salud de 
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Bogot~ realizaron un estu d io a largo plazo en un foco enz06tico de EEV 

en las cercanTas de Puerto = oyac~, Boy ac~, y lograron demostrar la 

impor tan cia de l f.. hende i " ~ I ciclo de la EEV enz 06tica por aislamien 

to del virus y detecci6n de anticu e rpos. 

Los mosq u itos efici ente s vectores de EEV en el ambiente sel vático 

pertenecen en su gran ma yo ría al género Cul ex, subg én ero Mela noc onion. 

Su hab itat preferencial es la zona de bosque húmedo tropical pantanoso 

en ~re as en las que es fr ecuen te en~ontrar, aunque no necesariamente, 

cierto ti po de vegetaci6n como l echu ga de agua (Pistia stratiotes) y 

buch6n (Eic hornia crassipes). Sin embargo, uno de los m~s eficientes 

vectores de EEV en situa c ion es endémicas, es el Culex (Melanoconion) 

a ikeni i para e l cual si es altame nte importante la asociaci6n con la 

l echuga de agua, Pistia st riatotes o con otro tipo de plantas simila -

res. 

De varias otras especies de mosquitos de género Culex, Mansonia, 

etc. se ha aislado el virus de EEV en zo6tico. En Colombia, una cepa 

de virus enzo6tico fué aislada en las cercanías de Magangué (Bolivar) 

a partir de Mansonia titillans y muchas otras cepas de EEV enzo6tica 

en bosques cercanos a Puerto Boyac~ (Boyac~) a partir de Hamster cen 

tinelas, mosquitos y Proechymis hendei. 

En ocasiones es posible que se puedan presentar brotes epidémicos 

por virus EEV enzOÓtico. Esto sucede cuando el virus se introduce a 

un ~rea que ofrece las condiciones ecol6gicas adecuadas y una poblaci6n 

humana susceptible. Un brote de este tipo fué detectado en el año de 

1.977 en la República de PanamA, durante la formaci6n del lago artifi

cial de Bayano; en esa ocasi6n el virus fué aislado de 3 especies de 

mosquitos; f. erraticus. ~. dyari y f. ocossa (f. aikenll). 

El virus tipo epidemo - epizoótico de la EEV generalmente se mani 

fiesta por enormes epidemias que afectan a gran número de humanos y 

por grandes eplzootias con alta mortalidad en equinos, eventos que 
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ocu r ren a d i fe rente s in te rvalos de tiempo dependi endo ello de varios 

factores como gra n pr ecipita ci ón pluvial y por cons i guiente alta den 

si dad de mo squi t os e fici ent es vectores, pr esen ci a de eq ui nos susc epti

b l es multipl icadore s de l vir us y pob lac ión human a no inmune . Sin em

ba r go , es conven ient e anotar que la e pi zootia y ep idemi a descrita por 

San Ma rtin en e l Carmelo (Va lle) en 1.967 se present6 en ~poca s eca 

pe ro en dond e exi stian ex cavac iones en el suelo qu e est a ban llenas de 

agua y que o fr e cian condiciones f avo rabl es para la cria de mosquitos. 

En Co lombia las ~reas epidemo - e piz06ticas conocidas comprenden 

a la Guaj ira, los departamentos de la Costa Atl~ntica. el sur del Va

l le de l r io Ca uc a, el Va ll e alto del rio Magd al ena y algu na s ~reas de 

Ara uca . 

Son mu chas las esp eci es de mosq ui t os de las cuales se han aislado 

cepa s epidemo - e pi z06ticas de Encefal i tis Equina Venezolana, pero 

obviamen t e no todas se puede n consi derar como eficientes vectoras del 

vi rus pues es necesario ano ta r que no ba s ta el aislamiento de un agen

t e pat 6gen o a partir de un artr6podo hematófago para consid e rarlo como 

buen vecto r; pa ra te erlo como t al debemos at e nder a cuatro criterios 

fundame ntales , de ac ue rdo a 10 ex puesto por W. D. Sudia: 

1 . El ai s lamie nt o del agente causal a partir de ejemplares colectados 

en cond ici ones nat urales. 

2. la demostración de la capacidad del ar trópodo para infectarse cuan 

do s e alimenta en un hos pede ro con el agente patógeno. 

3. la demos t ración de su capacidad para t ransmi tir el agente causal 

por p icadura. 

4 . La confirma c ión por medio de la pru e ba de campo de la asociación 

de l artr6podo in f ectado con la poblac i6n de ve rt ebrados en la cual 

la in fe cci6n está acaeci endo . 
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En el caso de la EEV ep l demo - epizoótica es bien sabido que los 

equinos son unos ex celen t e~ r e plicadore s de l vi rus y que las v ir emi as 

en estos animales alcanz pr -,jve les muy alt os; si en un momento dado la 

cepa de virus que est~ acti va es altam ente infectan t e, es lógico supo

ner que algunas especies de mosquitos que son vec tores s ecundar ios pu~ 

den llegar a transmitir el vir us. Ademfls, es necesario considerar que 

durante las ep izootias puede ocurrir la - transmisi6n mecAnica cua ndo 

los artrópodos hemat6fagos hacen comidas parciales e n un hosped e ro con 

una alta viremia e inmedia tament e pasan a completar esa comida en un 

vertebrado susc eptible. 

En Colombia, existen dos especies que reunen las condiciones para 

consi de rarlas como vectores pri marios del virus de EEV: Aedes taenio

rhynchus y Psorophora confinnis. La pr ime ra especie, ~. taeniorhyn -

chus es un mosquito que hab ita de pr e fer encia las zonas costeras y las 

fases inmaduras se desarrollan en aguas salobres, a menudo con alta 

concentraci6n de sal; sin embargo, en al gu nas ocasiones es posible en 

contrarlo en agua dulce. En nuestro país esta especie se encuentra di: 

tribuída por la costa Atlán tica y la costa Pacífica pero reciente~ent e 

ha sido hallada en el interior del país, en las cercanías de Ambalema 

(Tolima) en criaderos de agua dulce en medio de cultivos de arroz . 

Es una especie altamente antropo - zoofíl ica que pica de dla y de no -

che y en algunas zonas se constituye en una verdadera peste por su al

tísi.a densidad. De~ . taeniorhynchus se ha aislado el virus de la 

EEV en muchas oportunidades. 

En cuanto a f. confinnis, otro vector primario en Colombia, es 

una especie altamente antropo - zoofíl ica que pica tambi~n de día y de 

noche; sus criaderos se encuentran en depósitos de agua temporales de

bidos a las lluvias y en dep6sitos de a gu a que se forman como canse -

cuencla del regadío, especialmente en los cultivos de arroz; en estas 

~reas la densidad de adultos puede alcanzar niveles muy altos. Es un 

vector muy eficiente del virus; una cepa de EEV se aisló de esta espe

cie cuando la epizootla y epidemia de Saldaña (Tolima) en el año de 1967. 
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Adem~s de las especies anteriores tienen importancia Mansonla ~

dubitans y tl. titillans, de las cuales se aisló el virus en repetidas 

ocasiones cuando la epizooti a y epidemia del Carmelo en el Valle del 

Cauca. 

Una de las incógnitas que se plantean en la historia natural del 

v i rus de la EEV tipo epidémico - apizoótico es el hecho de que una vez 

qu e te rminan los brotes el v i rus desaparece y no se conoce en donde se 

encuentra en los períodos interepid l!mi cos. Se ha lanzado la hipotesis 

de que el virus enzoó t ico sale de su nicho selvático y por paso por 

hos p ~deros y vectores distintos a los enzoóticos y por mecanismos que 

se desconocen, sufre mutaciones que lo volverían patógeno para los equ! 

nos. 

El control de la EEV tipo epidemo - epizoótico se realiza a tra

vl!s de la vacunación de los equinos pues como estos son altamente re -

pl i cadores del virus, protegie ndo a los equinos, indirectamente se es

tá protegiendo a los humanos. 

VECTORES DE LEISHMANIASIS 

El agente causal de la Leishmaniasis es un par~sito protozoario 

que se mantiene en vertebrados (incluído el hombre) y que es trans -

mit ido, en América, por insectos de género Lutzomyia (Dlptera: Psy -

chod i dae) . 

El nombre genérico de Lelshmania incluye a las leishmanlasis que 

producen l esiones cut~neas, mucocutáneas y la leishmaniasis visceral. 

VECTOR DE LEISHMANIAS IS VISCERAL 

La Leishmaniasis visceral es una ent idad que se encuentra bastan

te d i fundida en varios palses de Centro y Suramérica . El agente etio

lógico es la Leishmania chagasi y el vector es el Lutzomyia longlpal-

~. 
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La leishmaniasis vIsceral es una zoonosis que evoluciona en condl 

ciones naturales entre animales silvestres (zorros y quiz~s algunos 

roedores) y el artr6podo vector. En el domicilio humano el perro de

sempeña un papel muy importante como reservorio el cual le va a servir 

al 1. longipalpis como fuen t e de infecci6n para la transmisión al huma 

no en el ambiente peri e intradomicil iario. 

El primer caso humano de Leishmaniasis visceral en Colombia fu~ 

señalado por Gast - Galvis en 1.943 en una niña que inicialmente se 

pensó había contra1do la enfermedad en una zona rural del municipio de 

San Vicente de Chucur1 (Santander) pero investigaciones recientes de 

mostraron que este caSO se había infectado en la finca La Primavera, ve 

reda San Nicol~s, municipio Lebrija, Santander. Posteriormente se han 

registrado m~s casos humanos en los departamentos de Santander, Cundi

namarca, Tolima, Huila y Sucre. 

Como regla general, los casos de leishmaniasis visceral se prese!:, 

tan en ~reas o regiones de bosque seco tropical, en ocasiones consti -

tuidas por suelo pedregoso y con abundantes rocas, en pequeños valles 

atravesados por corrientes de agua, con vegetación de bosque secunda -

rio escaso rodeado de potreros. Es en este tipo de "habitat" en don 

de se encuentra el vector, 1, longipalpis. En todos los casos de leish 

maniasis visceral humana en Colombia en que se ha buscado 1. longipal

~, éste ha sido hallado. La hembra de esta especie es de hábitos 

antropofílicos y zoofíl icos, de picadura crepuscular y nocturna y en 

cuanto a la habitación humana ejerce la hematofagia dentro y en el pe

ridomlcil io picando indistintamente al hombre y a sus animales dom~stl 

coso Los sitios de reposo, tanto de machos como de hembras, lo consti 

tuyen los albergues rocosos. 

La distribuci6n conocida de esta especie en Colombia comprende 

varias ireas del Tollma, Hui la, Cundinamarca, Caldas, Santander, Es 

muy seguro que sI se buscara en Ovejas (Sucre), en donde han sIdo co

municados 3 casos de leishmaniasis visceral, tambl~n se hallar1a 1. 
longipalpis. 
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VECTORES DE lEISHMANIASIS TEGUMENTARIA 

Incluye este nombre genér i co las formas de leishmaniasis que pro

ducen lesiones cutáneas y mucocutáneas en el hombre. Estas entidades 

son causadas por un parásito del cual se conocen varias sub-especies 

pertenecientes a los complejos específicos leishmania brazillensis y 

l. mexicana y la especie h. peruviana. 

Aunque en Colombia existen muchas regiones en las que es frecuen

te observar numerosos casos de leishmania tegumentaria, hasta ahora no 

se han hecho estudios epidemiológicos fundamentales acerca de estas en 

tidades que permitan encuadrar los parásitos observados en las lesio -

nes en las subespecies conocidas ni señalar con seguridad, de las esp~ 

cies de lutzomyia encontradas en el pats, cuáles son las responsables 

de la transmisi6n de las diferentes leishmanias. Por consiguiente nos 

1 imitaremos a mencionar las especies de lutzomyia encontradas en Colom 

bia y que han s ido señaladas como vectoras en Centro y Suramérica. R~ 

cientemente las Secciones de Parasitología y Entomologta del Instituto 

Nacional de Salud han emprendido un estudio de un foco de leishmaniasis 

cutánea en una región de Mariquita (Tol ima) y han podido demostrar 

repetidamente la infecci6n de una especie de lutzomyia por flagelados. 

las diferentes leishmaniasis que producen la leishmaniasis tegu -

mentaria son zoonosis que se mantienen en el bosque o área silvestre 

siguiendo un ciclo insecto - vertebrado silvestre - insecto y el hom -

bre se infecta cuando accidentalmente Interfiere en este ciclo. 

En Colombia han sIdo encontradas hasta ahora 103 especies de lut

zomyia de las cuales las siguientes han sido incriminadas como vecto -

res en otros patses de América : 

lutzomyia umbratll is de Leishmania braziliensis guyanensis (Ielshma

n iasis cutánea); lutzomyia trapidoi, lutzomyia ylephiletor, Lutzomyia 

gomezi y lutzomyia panamensis de Leishmanla braziliensis panamensls 

( I eishmaniasis cutánea); Lutzomyla flaviscutellata de Leishmania 
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mexicana amazonensis y Leishmania mexicana pifanoi (leishmaniasis cu

tánea y cutáneas difusas); Lutzomyia olmeca bicolor de Leishmania me

xicana. 

El Instituto Naciona l de Salud, Sección de Entomolog1a, ha venido 

trabajando en la taxonomía de este grupo de insectos desde 1.965 y ad= 

más de haber descrito varias especies nuevas ha reunido una importante 

colección de referencia 10 que ha permitido que se hayan podido iniciar 

los estudios referentes al papel que juegan en nuestro país algunas de 

estas especies ' en la transmisión de las diferentes leishmanias. 
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ASPECTOS ENTOMOLOGI COS DEL PALUDISMO EN COLOMBIA 

Marco F. SuArez * 

El paludismo o mala ri a es una enfe rmedad i nfecciosa que ocupa un 

lugar destacado entre las enf ermedades t rop i cal es endémicas. Los mos

quitos Anopheles son los responsa bles por la t r ansm isión de la enferme 

dad de un individuo a otro . En la s ang re de una persona infectada, 

circulan forma sexuadas del p l asmod io , que es el parflsito causante de 

la enfermedad. Si esta persona es p icada por un anofelino, también co 

nocido como agujeto, el par~si to pasa a vivir en el organismo del in -

secto . Como el anofelino hembra necesita frecuentemente de sangre pa

ra poner los huevos, pica a ot ro i nd iv iduo , transmitiendole el parAsi

too Si el organismo de la v icti ma presenta condiciones para la insta

lación de la enfermedad, se realiza p lenamente la cadena de transmi -

si6n. En caso contrario la cad ena de t ransmisión queda interrumplida. 

Por 10 tanto para que ocurra la en fermedad , es necesario que exista un 

enfermo de paludismo; el vec t or ; e l homb re s ano que adquiere el parfls! 

to con la picada del anofeli no que s e habia i nfectado en un hombre en

fermo. 

Estos tres factores (parAs i to , vec tor y huesped humano) reacc io 

nan entre si y estos a su vez reaccionan con el amb iente flslco y bio

lógico. 

Estos factores pueden ser desglos ados en varios componentes como 

sigue: (WHO, 1.975). 

PARAS ITO: - Es pec ies 

- Cepas 

- Temperatu ra nec esa ri a para el ciclo extrln-

seco . 

Servicio de Erradicacl6n de la Malaria . 
goU. D.E. 

Apartado Aéreo 4851. Bo-



66 

VECTOR: 

HUESPED HUMANO: 

FACTORES AMBIENTALES: 

- Especi es - complejo de especies 

- Nec es idades reproductivas 

- Temp eratura y humedad requerida 

- Con t acto con el hombre 

- Susceptibil idad a la infecci6n 

- Com portam i ento de al imentaci6n y reposo 

- Capacidad de vuelo 

- Distribuci6n estacional 

- Longevidad 

Capac id ad de desarrollar ciertas reacciones 

a los ins ecticidas. 

- Organi zaci6n social (rural, urbana, interme 

di a) • 

- Cal idad de la vivienda 

- Ocupaci6n 

- Pa t rones de trabajo agrlcola (irrigación) 

- Migraciones 

- Inmunidad 

- Medidas protectoras contra la ma laria (sobre 

el par~si to , el mosquito o el ambiente) 

- Tempera t ura 

- Humedad 

- L1 uv ias 

- Vientos 

- Altitud 

- Vegetaci6n 

- Topografta 

- N i ve 1 f rea ti co 

- Suelo 

- Uso de pesticidas 
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FACTORES BIOLOGICOS: - Depredadores 

- Pa rAs I tos 

- Pat6genos 

- Genét i cos 

En el intento de inte r rumpir la transmisi6n del paludismo, el hOf!! 

bre puede alterar los componentes físicos, químicos o biol6gicos de un 

sistema dado. Por ejemplo: con drenaje, usando drogas anti-malAricas 

o insecticidas, introduciendo peces o manipulaciones gen~ticas. 

De estas medidas puede resultar que var1e el grado de ~xito en el 

intento de interrumpir la transmisi6n del paludismo, 6 puede haber una 

reacci6n de compensaci6n con el sistema que tienda a mantener el statu 

quo; por ejemplo, el desarrollo de resistencia del parAsito a las dro

gas , del vector a los insecticidas 6 de las poblaciones humanas a imp~ 

dír las actividades antimalAricas especialmente los rociamientos regu

lares de insecticidas. Sea como fuere, en el problema de malaria, ca

da fac tor y cada . aspecto debe ser considerado a la luz de las caracte

rtsticas regionales, locales y aún de la casa. 

Forattini (1962), enumer6 algunas características que condic io -

nan la eficiencia de un anofelino como buen vector de malaria humana; 

a) El mosquito debe ser susceptible a la infecci6n hasta alcanzar el 

desarrollo de los esporozoltos del Plasmodium (forma infectante al 

hombre) y la invas i6n de las "gUndulas sal ivales; b) Los anofel inos 

hembras deben alcanzar una longevidad que les pennita completar el ci

clo esporog6nico y tener la op~rtunidad de repetir la alimentación san 

gu1nea, transmitiendo la infección a un Individuo sano; c) los hAbl

tos de picadura del mosquito deben ser con preferencia definida por el 

hombre; otros factores como densidad, dome sticidad y dispersión estAn 

intimamente ligados a las condiciones med io ambientales. 

En Colombia se registraron 40 especies de anofellnos; en nueve de 

las cuales, por disecciones se demostró la presencia de fonma evoluti

vas del Plasmodlum en circunstancias epidemiológicas que las Incriminan 
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como vectores de malaria humana, a saber: An. eiseni, An. mediopunc -

tatus, An. punct imacula, An. pseudopunctipennis, An. nelvai, An. albi

tarsis, An. darl ingi, An. albimanus, An. nuñeztovari (SEM, 1957). El 

último de estos t rabajos se real izb en 1950. De aht para acA no hemos 

cuestionado si todas estas especies siguen siendo vectores o si por el 

contrario hay ot ros no detectados aún. 

Se mencionan, sin confinnacibn basada en evidencias epidemiolbgi

cas, como vectores de alguna importancia: An. noroestensis y An. bo -

liviensis 6 An. lepidotus (Ferro, 1979). No hay un consenso en la 

actual idad sobre el verdadero papel, en la transmisibn de An. albltar

sis, An. eiseni y An. neivai. 

Ahora no se discute la necesidad de incrementar los conocimientos 

entomo16gicos en la lucha contra la malaria. Se siente la necesidad 

de adoptar un nuevo enfoque que debe comenzar por la formulaci6n de a~ 

ciones de contro l . Hay muchos problemas en la implantaci6n de progra

mas de control integrado, por 10 que el personal, a todos los niveles, 

nec es i ta tener mayores habil idades de las que eran necesarias para la 

aplicac i6n de una sola t~cnica. La esperanza de lograr grandes progr= 

sos en l a meta de la erradicacibn del paludismo depende de la ejecucibn 

de medidas de control mAs eficaces y por tanto de los resultados de 

las investigaciones. 

La escasez de entom610gos de nivel univers i tario constituye un 

grave problema (Hamon , 1978). Es urgente promover la formaci6n de 

m~s ent0m610gos e incorporarlos a los programas de malaria. El traba

jo en equipo con otros profesionales es Imprescindible. 

La entomologta de malarie ocup6 un nivel bajo por no decir una p~ 

sici6n de abandono. Esta sltuacl6n pudo darse por una incompleta apr= 

ciacibn , que, como instrumento epidemlol6glco puede representar, y de 

las dificultades inherentes de su uso a gran escala. 
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En los programas de erradicación hubo una tendencia a asignarles 

ciertas funciones limitadas que no iban m~s all~ de la distribución 

geogr~fica de los vectores, las pruebas biológicas para detectar resI

duos de insecticidas y la de tección de resistencia a los insecticidas. 

Si bien estos estudios son útiles, una vez iniciados, las actividades 

se repitieron rutinariamente por a"os sin estimar su aplicabil idad a 

las tareas técnicas del programa. 

Todavía es dudoso (Hamon, 1978), que las Investigaciones sobre 

la biología y control de los vectores produzca cambios en la dirección 

de la lucha contra la malaria. Pero el propósito básico de las obser

vaciones entomológicas es determinar el papel de los mosquitos vecto -

res en la dinámica de la transmisión de malaria, involucrando el estu

dio de la bionomía, comportamiento y prevalencia estacional. Esto, 

junto con la evidencia parasitológica de la época de transmisión, pue

de ayudar en la selección del tipo de medidas anti-vector a ser emple~ 

das, la frecuencia y tiempo de aplicación. las observaciones entomoló 

gicas también deben determinar los efectos de las medidas de control 

sobre los vectores y permitir comparaciones de los logros obtenidos 

con los pretendidos. 
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MANEJO DE PLAGAS EN CAÑA DE AZUCAR 

Saül H. Risco BriceRo * 

INTRODUCCION 

La caRa de azúcar, como cualquier otro cultivo, está sujeta a los 

ataques y consecuentes perjuicios económicos ocasionados por varias e~ 

pec ies de insectos que viven al imentándose de los tallos, hojas, rizo

mas y raíces. 

La literatura entomológica de la caRa de azücar es abundante en 

los países del continente americano y con frecuencia es posible encon

trar referencias que datan desde mediados del siglo pasado pues el cul 

tivo de la caRa, en estas latitudes, constituyó, desde la antiguedad, 

un renglón de importancia en la economía y el desarrollo social de es

tos países. Por lo tanto, esta gramínea fué objeto de atención respe= 

to a sus problemas fitosanitarios y den tro de esta coy untura, las pla

gas causadas por irsectos ocuparon y aún ocupan, lugar destacado s ien

do materia de estudio los aspectos biológicos, los daRos económicos 

que ocasionan y principa lment e las técnicas que deben ser empleadas 

para su control. 

Al cabo de casi un siglo de estudios y observaciones es posible 

decir que la lista de insectos que perjudican al cultivo de la caña de 

azúcar en las Américas (regiones del trópico y del sub-trópico) su

man aproximadamente 85 especies diferentes , las mismas que presentan 

caracterlsticas biológicas, hábitos de comportamIento, daRos y perjui

cios económicos variados y complejos. 

,', Ingeniero Agrónomo, Supervisor Nacional de Entomologla del Institu
to de Azúcar y Alcohol: IAA-PLANALSUCAR, Bras i 1. 
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En la práctica, no todas las espec ies identificadas son realmente 

p lagas de importancia económ ica; un bu en número Se desarrollan de ntro 

de un esquema de con t rol natural y solo ocasionan problemas cuando por 

fac t ores de orden cl imático, cultural o por accion e s inconsecuentes 

del hombre se producen desequil ibrios en los eco-sistemas establecidos. 

En menor número , otras especies ocasionan constantes perjuicios 

porque sus procesos vitales se suceden ininterrumpidamente durante to

do el ano o incrementan sus poblaciones cuando c iertas condiciones fa

vorables se hacen presentes en det e rminadas épocas del año. A este 

grupo pertenecen las brocas co~unes del género Diatraea spp; varias es 

pecies del gén e ro Acmolamia y Mahanarva, conocidas vulgarmente como 

" salivazos" o "cigarritas"; los coleópteros Me tamasius hemipterus L. 

y Rhync hophorus palmarum (Curcul ionidae); varias especies de la fami

lia Aphididae: Sipha flava Forbes y Aphis sacchari Zhnt; los "Salta

Hojas" Perkinsiella saccharicida K. y Saccharosydne saccharivova (H~ 

moptera: De lphacidae); la "Broca Gigante" Castnia licus D. (Lepidoe 

tera: Castni idae); el minador de hojas Dicranoctetes sacchorella (Le

pidoptera: Elachistidae). las orugas defol iadoras Spodoptera frugiper

da S. y Mocis latipes (Lepidoptera : Noc t uidae) y finalmente Elasmo -

palpus 1 ignozellus Zell (Lepidoptera: Pyral idae) . 

Sobre este heterogéneo conjunto de insectos, se aplican diferen -

tes técnicas de control y combate para red ucir sus poblaciones y los 

perjuicios económicos que ocasionan. 

Durante el desarrollo de la II Guerra Mundial la aparici6n del 

DDT abri6 una expectativa s ¡ngular dentro de los' esquemas tradiciona -

l es utilizados hasta entonces para el control de las plagas. la larga 

fila de otros productos derivados del cloro y del f6sforo, principal -

mente, que la Industria química apost6 al mercado de los insectic idas 

mostraron , en poco tiempo, los serios inconveni entes de su uso ¡ndis -

criminado. Fué necesar io parar para pensar, t ratando de resolver los 

problemas con la ap l icación de otros métodos alternativos que, solos o 
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combinados, que bien usados, atendIeran satisfactoriamente las Inquie

tudes de los agricultores en re lación al combate y control de las pla

gas. 

Para el caso especifico de los insectos de la caña de azúcar, 

existen ejemplos de programas de control exitosos cuyos resultados fue 

ron, o aún continúan siendo, consecuencia de un adecuado m~nejo de los 

recursos que nos proporciona la propia naturaleza (control a trav~s 

de enemigos naturales , por ejemplo) o combinando estos, con t~cnlcas 

de control químico, cultural o mecAnico. 

MANEJO DE LAS PRINCIPALES PLAGA~ 

TALAD RADORES DEL GENERO Diatraea spp 

El combate a las varias especies de Dia t raea, principalmente Dia

traea saccharalis (Fabricius), se consigue apl icando las t~cnicas de 

control biol6gico o sea la utllizaci6n y manipulaci6n acertada de sus 

enem i gos naturales de vida parasitaria como Lixophaga diatraeae Towns., 

Me tagonistylum minense Towns. y Paratheresia claripalpis Wulp. (Dipt~ 

ra: Tachinidae). Recientemente y con resultados sobresalientes, estA 

siendo ut il izada una pequeña av i spa: Apanteles flavipes C. (Hymenop

t e ra : Braconidae) , un parAsito de barrenadores de gramíneas de la In -

d ia . 

Se sabe que el combate de las especies de Diatraea con insectici

das no ha demostrado resultados satisfactorios. La sucesi6n de gener~ 

ciones translapadas hace que el control químico sea antl-econ6mico y 

ciertamente contraindicado atendiendo a las caractertstlcas de vida de 

estos insectos que desarrollan su ciclo larval en el - interior de los 

tallos de las plantas. Por otra parte, existe la evidente posibilidad 

de ocasionar alteraciones peligrosas en la entomofauna ben~flca no so

lo de las propias especies de Dlatraea como tambl~n en las poblaciones 

de parAsltos y predatores de otras plagas de la caña. 
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Fué en el año de 1933 , en la Isl a de St.K itts, que se obtuvo el 

primer éxi to import an te de control biológico de Dia t ra ea sacchara l i s 

Fabr. con la introd uc c ión de l a mosca cubana lixophaga diatraeae T. 

ma rcando el inicio de una época brillante en lucha biológ ica de los ta 

lad radores en base a las invest igac iones pione ras de J . G.: MYERS, H. E. 

BOX, l . C. SCARAMUZZA, P. FENJVES y otros . 

Después de Sto Kitts, otros éxitos se sucedieron, con la introdu~ 

ción del mismo enemigo na tu ra l , en Antigua, Guadalupe y Dominica . Con 

Meta gonis ty l um minense T. , or iunda del Brasil, en Guyana, Venezuela, 

Mar tinica, Sta. lucía y Guadalupe. Con Paratheresia cla r ipalpis W., 

en Guada l upe, Dominica y Barbados. En Cuba , l os trabajos realizados 

por l . C. SCARAMUZZA , en la decada del 40, tuvieron repercusión conti -

nenta l cua ndo logró reducir los perjuicios de Q. sa ccharalis Fabr. mu! 

tipl i cando y 1 ib e rando artificialmente la mosca nativa l . diatraeae T. 

En años más recientes, a partir de 1951, resultados importantes 

fue ron obtenidos en el Perú con t rolando biologicamente Q. sacc haral is 

Fab . con el parásito indígena ~. claripalpis W. después que fracasaron 
, 

l os intentos de introducir L. diat raeae T. y M. minense T. A lo largo 

de 18 años de i ninterrumpidos trabaj os de control, la in f estación de 

la broca disminuyó en 63,2~k y los niveles de intensidad (% de entre

nudos perfo rados) fueron redu cidos de 21,68% (1952) para 7,96% 

( 1970) • 

En 1963, el autor verificó en la región cañavelera de Guayaquil 

(Ecuador) , s everísimas infestaciones de Q. saccharalis Fabr. principal 

mente en áreas de caña planta, alcanzando 96% de tallos atacados y 17% 

de ent r enudos dañados . la media general de la infestación y. de la in

tensidad hallábase en torno de 22,78% y 4,16% respectivamente. Esta

b�ecido un programa de combate biológico basado en la introducción y 

multiplicación de la "raza" peruana de f. claripalpis, ~s agresiva 

y de menor ciclo biológico que su similar ecuatoriana, se consiguió r~ 

ducir los ataques de D. saccharal is en algo más de 90%. Datos recientes 
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colectados en el mes de Sept iembre de 1980, revelaron una infestación 

media de 1,29% y una intensidad de 0,16% respectivamente. 

Infortunadamente no ten go a disposición datos recientes de los 

trabajos p ioneros desarrollados por J. GAVIRIA y J. RAIGOSA, entre 

otros , respecto a la situación de los programas de control biológico 

contra Q. saccharaiis en Colombia. Las informaciones de los años pa

sados mostraban resultados relevantes y tengo entendido que ahora se 

est~ operando satisfactoriamente con las recientes introducciores de 

~. flavipes . 

En el Brasil, dos especies de Diatraea: Q. saccharalis y Q. fla

vipennella Box, atacan a la caña de aZúcar que ocupa una extensión de 

2.498.026 hect~reas , s egún las estimativas del año 1979. 

Un estudio real izado por IAA/PLANALSUCAR en 1975, demostró que 

los ataques asociados de Diatraea spp y los hongos Fusarium y Colleta

trichum ocasionan una pérdida de 0,48% de sacarosa por cada 1% de In -

tensidad de Infestación . Estos perjuicios, calculados en base a una 

Intens idad media de 8,5~1o r epresentaron para los períodos de las za -

fras 1971 / 75, una reducción económica del orden de 335 millones de dó

lares . 

En el año de 1975 fu é establecido el Programa Nacional de Control 

Integrado de las Brocas con miras a reducir los efectos negativos de 

sus ataques. Dentro del concepto de integración, se dió prioridad al 

Programa de Combate Biológico manipulando dos líneas de acción: la 

primera, estimando las posibilidades de utilizar los enemigos nativos 

g. claripalpis y tl. minense y la segunda, ensayando la introducción de 

la mosca cuba~a ~. diatraeae y el micra-hlmenóptero Apanteles flavipes 

C. 

No fueron exitosos los resultados con ~. diatraeae. Este parAsi

to solo consiguió adaptarse en la región cañavelera de AmapA, cerca de 

la desembocadura del Rio Amazonas y los estudios conducidos sobre las 
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pos i bili dades de ut ilizar la s moscas nat ivo s , mostraron ci e r t as limit!! 

c iones po rque tan t o f. cla r ipalpis 'W., así como ti . mine ns e T. vinculan 

es t r echamente sus pob laciones y cons ecuenteme nte sus efici encias de con 

trol, a f actores de o rd en c l imát i co. 

La i nt roducción d e ~. flavipes tu vo éxito comp l e to. El parásito 

se adap t ó rápi dame nte en tod as l as reg iones do nde f ueron l ibe radas las 

colonias i niciales y mostró, además, gran " f lex ibil idad" para sopor

tar las variadas condiciones cl imá ticas de las di fe rent es regiones pr~ 

duc t oras de ca Ra de az6car (G rafico 1). 

Con la in t roducc ión de ~ . f la v ipes s e ha cons eguido elevar, hasta 

el pre s en te, e l porcentaj e de con t rol de 12, 81% a 26,03% (96,72% de 

incr emen to en e l con t rol) si endo que, l a participación de~. flavipes · 

e n el con trol de las brocas es de l orden de l 50% consid e rando la acti

vidad total del compl ejo de enem i gos qu e act úan como pará~itos de Dia

traea spp en los caRav e ral es de l Brasil (Gráfico 2). 

Desde 1975 has t a 1980, i ncl us i ve, ya fu e ron 1 iberados 373.431.001 

Apan t eles, y la progr esión de esta activi dad aparece en la Tabla l. 

TABLA 1. Liberacion es de ~. flavipes para e l control biol6gi co de Q. 
saccharal is y D. flavipennella en el Brasil. 

AÑOS 

1975 
1976 

1977 
1978 

1979 
1980 

ETAPAS 

Experimen t al 

Adaptación 

Control 

Control 

Control 

Control 

PARAS ITOS LIBERADOS 

641.425 

3.287.307 

9.909.212 

54. 581.118 

126~ 337 . 931 
177.864.376 

TOTAL •.•••••••..•••.••••••. • .••.•••••••• • •••.•.•••• • ••• 372.621.369 
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GRAFICO 2. Incremento de la ac tividad de control biol6gic~ en larvas 

de Diatraea spp debi do a la i nt e rvenci6n del par~sito • 
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a) Paratheresla claripalpis W. 

b) Metagonlstylum mlnense T. 

e) Complejo: Ipobracon sp + Agathis sp 

d) Apanteles flavipes . 
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los par~sitos son producidos en 4 grandes laboratorios centrales 

de IAA/PLANALSUCAR y en 28 l aboratorios sectoriales de propiedad de 

los productores. 

los res u ltados pr~ct i cos obtenidos ha s ta el momento son evidentes. 

la Intensidad de Infestaci6n media nacional cay6 de 8,75%, en 1974/75, 

a 4,26% en 1979 o sea una reducci6n de 51,31%. En algunas regiones, 

como el Estado de Alagoas por ejemplo, (300.000 ha) la reducci6n de 

los daños fueron estimados en 75,8% cua.ndo la media de Intensidad . cay6 

de 8,50% a 2,05% durante el mismo período de tiempo. (Gr~fico 3). 

GORGOJOS DE LA CAÑA DE AZUCAR 

La combinaci6n de dos factores de control: mec~nico y químico, 

dió soluci6n pr~ctica y econ6mica al grave problema del gorgojo raya

do: Metamas ius hemipterus L. (Coleoptera: Curcul ionidae) en el Ecua 

dor y al complejo Metamasius hemipterus/Rhynchophorus palmarum (Coleoe 

tera: Curcul ionidae) en Colombia. 

Los estragos que ocasionan las larvas de estos coleopteros (lla

mados vulgarmente " picudos " ) en los rizomas radicu lares y en los ta

lIos son enormes. En el año de 1963, grandes ~reas de caña en los In

genios Valdez y San Carlos, en el Ecuador, perdieron el 30% de su pro

ducción debido a los ataques de.t!. hemipterus. En Colombia el autor 

tuvo oportunidad de observar, en 1973, severas p~rdidas de caña por 

efecto del complejo Metamasius/Rhynchophorus atacando las plantaciones 

en los Ingenios "Providencia" y "Manuelita" en el Valle del Cauca. 

Cuando la Intensidad de Infestaci6n alcanza los 11mites de 1 a 

2,9"10 es necesario Iniciar, de inmediato, las medidas de control. El 
-

combate con insecticidas no funciona satisfactoriamente porque las lar 

vas desarrollan su ciclo vital dentro de las cepas y los tallos de las 

plantas de ca~a siendo que, los adultos, err~tlcos en su dlstribuci6n 

poblacional, precisan de tratamientos generalizados para conseguIrse 

un eficiente grado de mortalidad. 
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El s is tema m~s e ficiente de control consiste en efectuar un "tram 

peo químico" atrayendo los adul tos a una trampa de caña tri turada, 

f e rment ada y adiciona da con una dosis apropiada de insecticida. 

Existen varios modelos de "trampas químicas" (toletes de caña, 

bagazo en bolsas ' pl~sticas, o en canaletas de bambú). Todas funcionan 

efic ientemen te siempre que se tenga en consideración el número de tra~ 

pas colocadas por hect¡rea, la frecuencia de su renovación y la forma 

adecuada de su colocación en los campos afectados por los "picudos". 

A fin de ilustrar con datos numéricos la campaña conducida en el 

Ingenio Valdez durante los años de 1965 a 1970, se presentan las infor 

mac iones siguientes: 

Area de ca ñ~ controlada por año ( ha) 4206 

No. de trampas por hect¡r ea (med i a) 202 

No. de adu 1 tos capturados por ha (med i a) 160 

Total de trampas colocadas en 6 años 5.256.065 
Total de adultos capturados 4.003.116 

Esta técn i ca de control disminuyó en 80% los niveles de intensi -

dad de infestación cuando la media de 0,25% en 1965 bajó a 0,05% según 

los registros obtenidos en 1970. 

En 1973 , el autor tuvo oportunidad de observar este tipo de camp~ 

ña en los Ingenios Providencia y Manuel ita con óptimos resultados. En 

el Brasil, el esquema de control con trampas qulmicas fu~ aplicado con 

~xito en la región cañavelera del Estado de la Bahia asl como tambi~n 

en algunas regiones del Estado de Sao Paulo donde parece que~. hemip

terus se mezcla con otras especies, del mismo g~nero, aún no bien iden 

tiflcadas. En Bolivia, O. Ter~n aplicó el m~todo para combatlr~. bi

lobus con excelentes resultados. 
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GRAFICO 3. Red u.cci 6n de l os ni veles de intens i dad de infestación 

de Dia traea s pp en l as r e gi one s ca ñe ras del Brasil. 
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SATA-HOJAS DE LA CAÑA DE AZU CAR 

Como plaga de la ca ña de a zú car Perkinsiella saccharicida K. (H~ 

mop ter a: Delphacidae), es un probl ema relati vamente nuevo. El insecto 

fué señalado por prime ra vez , en el Ingenio San Carlos, en Guayaquil -

Ecuador (S.H. RISCO, 1965), constituyendo un registro nuevo para la 

fa una entomol6gica suaamericana . Casi simult~neamente el mismo autor 

señaló la presencia de la especie en los campos de caña en el Norte 

del Perú. Se sabe que f. saccharicida apareció como plaga de la caña 

de azúcar en Colombia hace pocos años . 

En el Ecuador las m~s altas poblaciones del insecto aparecen du

ran t e la época del estiaje (Junio a Novi embre) siendo que en el Perú, 

por las características cl im~ticas de la Costa , P. saccharicida no pr~ 

s enta picos poblacionales alarmantes porque las poblaciones del insec

to son bas t an te homogé neas du r an te ,todo e 1 año. 

Las ninfas y los adultos se alimentan chupando la sav ia de las ho 

jas de las plantas de caña de t odas las edades; simult~neamente, secre 

t an una subs tancia líquida azu carada qu e recubre las hojas donde post= 

·rio rmen te s e desarrolla el hon go de la " f umagina" que ocasiona los 

daños di rectos porque inhibe la fotos í ntesis, debilita las plantas y 

reduce los rendimientos agrícolas e industriales. 

En opinión del autor, la presencia del f. saccharicida en los ca

ñaverales del Ecuador, Perú y Colombe se debe a un proceso de ad~pta

ción probablemente por la el iminaci6n de sus plantas hospederas natu -

rales (otras especies de gramíneas). 

Ante las severas Infestaciones de f . saccharicida (20 a 30 adul

tos por brote) ocurridas durante los años 1965, y 1966, en el Ecuador, 

el combate se hizo con insecticidas; pero poco tiempo despu~s, se re -

gistraron los Inconvenientes del esquema adaptado cuando fueron const~ 

tadas severlsimas reinfestaciones posteriores a los tratamientos, 
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Prmundi za ndo la s obse rvaciones en e l campo, se constató la exis

t encia de un eficient e comp l ejo de controlado res biológicos constitui

do por: un predator de hue vos, Thytus pa rviceps pequeño chinche de la 

familia ~iridae; dos activos micro-himenópteros de la familia Mymari -

dae, An2~rus optabil is (Perkins) y Anagrus sp 105 cuales llegan a p~ 

rasitar, en media, ha s ta el 50"10 de los huevos depositados por las hem

bras del salta hojas Y varias es pec i es de chinches del g~nero Zelus y 

arañas de la famil ia Salticidae predatores de ninfas y adultos. 

Despu~s de obtener estos conoc imientos; las actividades de comba

te al salta-hojas fueron radicalmente modificadas. Las apl icaciones 

gen eralizadas de ins ecticidas fueron prohibidas, quedando 1 imitadas s9 . 

10 a las tlreas más c r iticas de infestación o, para "desmanchar" fo

cos inic iales de i ncremento de la plaga. Contajes permanentes regulan 

las aplicaciones de l os defensivos. 

Las actividades que favoreten el incremento y dispersión de los 

controladores biológicos tienen carácter prioritario. En condiciones 

de insectario se multiplican los pequeños chinches l. parviceps y pa -
, 

ralelamente se desarrolla una metodologia de " dispersión forzada" de 

l os parásitos~. optabilis y Anagrus sp que consiste en colectarlos de 

hojas de caña obtenidas en los campos donde, se verifica alto grado de 

parasitis.o. El material colectado es convenientemente acondicionado 

en dep6sitos los mismos que son distribuidos en las áreas de caña ata

cadas por · el salta-hojas donde se comprueba una baja actividad de esos 

enemigos naturales. 

Intentando, aún más, acentuar el control de la Perkinslella para 

disminuir el uso de insecticidas, se experiment6. con éxito, un "cap

tu rador de adu 1 tos" (un método mecán I co de con t ro 1) que eons I s te en 

una armaz6n de alambre No. 12 forrada de tela suave y provista de dos 

jaulas se.ejantes a las que se usan para criar moscas parAsltas de Dla

traea. la armaz6n Operada por dos muchachos transita por la linea de 

plantas de caña (plantas de 0,5 a 4 meses de edad aproximadamente) 
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hacj~o que los adultos espant9dos salten qu edando presos dentro de 

las j aulas de tela. Las pruebas experimentales di e ron los siguientes 

resultados: 

a) Tiempo de captura 

b) Area colectada 

c) Adultos colectados 

90 minutos (3 locales) 

0,94 ha 

290.470 

Por la simplicidad, eficiencia y economía del sistema este método 

esttl siendo apl icado rut inariamente en el Ing'en io San Carlos como un 

med id'mectln i co" de reduc i r s ubs tanc i a 1 men te 1 as pob 1 ac iones de f. sa

ccharic ida. 

En Ve nezuela una plaga semejante a f. saccharicida ataca a la ca

ña de azúcar. Se trata de otro Delphacidae: Saccharosydne sacchari -

~ que causa los mismos daños descritos para f. saccharicida y tiene 

también un complejo importante de partlsitos y predatores. Acreditamos 

que las técnicas señaladas para el control del salta-hojas en el Ecua

dor son enteramente vtll idas para contrarrestar los perjuicios que oca

s iona~. sacchar ivora en Venezue la. 

SALIVAZOS, CANDELILLA O CIGARRITAS DE LA CAÑA DE AZUCAR 

Pertenecientes a la famil ia Cercopidae (H om6ptera) ex ist en va -

rias especies de los géneros Acnolamia y Mahanarva que ocasionan seve

ros daños en la caña de azúcar en Panamá, Trinidad, Granada, Colombia, 

Venezuela y Brasil. 

las especies más conocidas son: Acnolamia flavilatera Urich; Ac. 

lepidior Fowl., Ac. varia F.; Ac. reducta Lall.; Mahanarva postlcata 

Stal; ~. fimbriolata Stal y~: rubicunda indentata Wlk. 

los daños se caracterizan por un secamento progresivo de las ho 

jas, apareciendo como quemadas, debido a la acci6n de una enzima ino -

culada por los adultos durante el proceso de chupar la savia para ali

mentarse. 
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En los países donde l as espec ies de Acnolamia son plaga en la ca

ña de azúcar las refer enci as que exi s ten , respecto al con t rol de es t os 

i nse ctos, in d ican como r ecomendac ión ex cl usi va e l uso de i nsecticidas. 

En el Brasil, l as dos espec i es m.§ s importan t es del género Mahanar

va : M. pos t i cata Sta l ( cigarrinha de l a s hoja s) y t1 . f imbriolatá 

( c igarri nha de la raíz) e s t án siendo combatidas dentro de un esquema 

de control in te g rado dando é nfas is al Control Biológico con el hongo 

" mus cardi no verde": Metarhizium an i sopliae (Metchn.), obtenido en 

gra nd es cant idades de· cultivos artificial es en laboratorio. Así, los 

t ra t amientos químicos solo son aplicados en áreas críticas de infesta

ción tratando de r educir las aplicacion es generalizadas que ocasionan, 

como ya est~ e vi denc iado, reinfestacione s seve ras después de los trata 

mi entos. 

El hongo Me t arh izium anisopl ia e act úa controlando ninfas y pr in -

cipal mente adultos de "cigarri t a" r educiendo las poblaciones en 30%. 

Comb inando los tratamientos químicos con los tratami entos biológicos 

se consigue equ il ibrar las poblaciones de la cigarrita disminuyendo , 
sus daños y paral e lamente dando p rotección a la enmofauna benéfica de 

p r edatores dentro de los cual es, se des t acan varias especies de arañas, 

horm igas y coleópteros. 

Otras prácticas de control son también utilizadas. El despaje o 

retirada de las hojas inferiores de las plantas favorece una alta mor

talidad de ninfas pues ellas son sumamente susceptibles al sol y al 

viento que seca la espuma que las protege. 

El método de despaje en combinación con ap l icaciones de~. aniso

pliae es otro método de control que da excelentes resultados. 

Racionalizando los tratamientos de control se ha conseguido redu

cir substancialmente el uso de i nsecticIdas con un incremento de los 

t ratamientos biol6gicos como se muestra en la Tabla No. 2. 
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TABLA 2. Aplicaciones de insecticidas y del hongo Metarnizium aniso

pliae para el com bate químico y biológico de la cigarrita 

Ma ha ~a rva posticata ~tal . En el estado de Alagoas (Brasil) durante 

los a ños 1977 - 1980. 

AÑOS AREA TRATADA EN EL ESTADO (ha) 

Con insect i«;Ída Con Hongo Total % Area con % Area 
Insecticida Con Hongo 

1977 23.327 702 24.029 97,08% 2,92% 
1978 24.425 17.816 42.241 57,82% 42.1 rlo 
1979 10.775 53.544 64.319 16,75% 83 24% , 
1980 20.817 93 . 265 114.082 18,24% 81 76% , 

Se estudia la posibilidad de identificar variedades de caña que 

presenten características genotípicas de resistencia a los efectos de 

las enzimas causantes de la "quema" o variedades de caña que despa -
• 

jen convenientemente a fin de no favorecer el alojamiento de las nin -

fas entre el tallo y las vainas de las hojas. 

El hongo~. anisopliae es producido por IAA / PLANALSUCAR en tres 

grandes laboratorios centrales existiendo tambi én unidades de produc -

ción particular montados en las usinas (laboratorios sectoriales) 

que reciben orientación y asistencia técnica de los entomólogos de PLA 

NALSUCAR. 

BROCA GIGANTE 

Castnia licus D., constituye un problema entomol6gico serio en 

Panama, Costa Rica, Trinidad, Venezuela, Guyana y en la reglón del 

Norte-Nordeste del Sras i 1. El insecto estfl señalado, aparentemente 

sin causar mayores daños, en Ecuador y en la reglón Amazónica del Pe

rú. No tenemos Informaciones respecto a la posición de este Insecto 
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en Col ombi a a pesar de que en l a literatura se menciona la presencia 

de l a plcga en este país . 

Las arva s de tama ~o gigantesco (8 cm) ocasionan da ~os desastro 

sos en les ri zomas y en los tallos de las plantas haciendo enormes ga

l e rías que quedan re l l enas de· bagazo descompu esto y contaminado. 

En la región no rdeste del Sras i 1 (Estados de Alagoas y Pe rnambu-

co pr inc ipa lmente ) el % de cepas afectadas por f. l icus alcanza, en 

med ia, 27,88% y 8,7rlo de tallos pe r forados. Se est ima una pérdida no 

menor de 500.000 sacos de azúcar de 60 kg cada uno por zafra, sólo pa

ra el Estado de Alagoas. 

Ex is ten suf i cientes razones para acreditar q~e el incremento de la 

plaga en l os últimos 15 años se debe a la práctica de quemar la caña 

para la cos echa. Las larvas en presencia del calor, producido por e l g 

f uego, s e e sconden rápidamente dentro de los rizomas, debajo del sue lo, 

permaneciendo all i hasta la germinación de los nuevos retoños e in i -

ciando así un nu evo ciclo de ataque. Antiguamente, cuando el cor te de 

la caña era realizado sin quemar, el facón de corte funcionaba como un 

f actor mecán ico de eliminaci6n de gran núme ro de larvas evitando de es 

ta manera la acumulaci6n progresiva de estas pob l aciones que ahora es 

posible observar. 

Los experiment os realizados con insecticidas no han mostrado re -

sultados satisfactorios. Por otra parte, no han sido descubiertos, 

hasta el presente, enemigos naturales que controlen huevos, larvas o 

crisalidas de f. licus y por eso los métodos actualmente util izados se 

r efieren básicamente a operaciones de control mecánico-cultural: 

Renovaci6n de campos altamente infestados 

Preparaci6n profunda de los suelos con eliminaci6n total de las cepas y 

Selecci6n de sem i lla. 

Recientemente está en práctica el método de colecta de larvas, 

cr i sálidas y adultos. El trabajo es realizado por equipos de muchachos 
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debidamente entr en ados los cuales, provis tos de una he rram ient a espe -

cial "catan" las larva s y l as crisal ida s de los " corazones mue .. tos " 

produci dos por las larvas de Castni a . Los adultos son col ectad os con 

redes aprovech and o las ho ras en que las mariposas vuel an para r ea liza r 

la c6pula y la oviposici6n . 

El método se basa en el hecho de que el ciclo biol6gico de la bro 

ca gigante es bastante prolongado dando origen s61amente a dos (2) 

generacion es por año. La colec t a de los estadios biológicos en núme ro 

bastante alto (Tabla No. 3), ac túa como un factor inhibidor del i nc re 

mento de las poblaciones del insecto y los resultados que están siendo 

obtenidos son bas t ante sa t isfactorios. 

TABLA 3. Reco lección de formas b iol6g i cas de Castnia 1 icus O. en las 

usinas de l Estado de Alagoas durante los año~ de 1979 y 1980 . 

MATERIAL BIOLOGICO CAPTURADO 
AÑOS 

Larvas Cr i sal idas Adul tos To t al 

1979 ' 1.528 .193 123 . 455 836. 567 2.488.215 

1980 3 .540.273 565. 305 1 .682.219 5.787.794 

TOTAL 5.068.466 688.760 2.518.786 8.276.009 

Actualmente se real iza en la región Amazónica del Brasil una in -

vestigaci6n cuyo objetivo es la bús queda de los enemigos na tu ra les de 

la broca gigante, pu~s según HAYERS, el habitat natural de f. 1 icus e~ 

t~ en la selva tropical sudamericana viviendo en musáceas y o tras 9ra

mlneas silvestres. 

DEFOLIADORES y PUNGONES 

Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepid6ptera: Noctuidae) 

Mocls latipes (Guen) (Lepid6ptera: Noctuidae) 

Aphis sacchari (Zehnt) (Homoptera: Aphld idae) 

Sipha flava (Forbes) (Homoptera: Aphid idc e) 
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Se sabe que los me ncionados insectos ocurren todos los años en 

épocas m~s o menoS regulares fa vorecidos por condiciones clim~ticas, 

p r i nc i pa lmen te. 

Sucede con frecuencia que los productores de caña s610 descubren 

la pr esenci a de estos insectos cuando sus poblaciones alcanzan sus pi

cos m~s altos de inf estaci6n y consecuentemente los perjuicios ya fue

ron ocasionados . Acontece también que en estas condiciones el produc

tor inicia las medidas de control químico favoreciendo de esta manera 

la el iminación de gran número de pr edatores y par~sitos que alcanzan 

su pico por tener a d i sposici6n abundantes presas y hospederos para 

completar sus et2 pas b iológicas. Así, se quiebra el equil ibrio biol6-

gico y posteriormente se observar~ un aumen to de las mencionadas pla -

gas. 

Es indudab l e que el esquema de control a ser empleado deber~ ba -

sarse. inicialmente, en detectar oportunamente los focos iniciales de 

la plaga. Esto s610 es posible con frecuentes visitas al campo duran

te las épocas en que se sabe se inician los aumentos de poblaci6n de 

estos insectos. 

Los focos deber~n ser controlados químicamente a fín de evitar la 

dispersi6n de la plaga pues obl igaría a real izar tratamientos generall 

zados caros y r i esgosos para el medio ambiente y la entomofauna benéfi 

ca. 

Se sabe muy bien que los ataques de las larvas comedoras de hojas 

(~. frugiperda, ~. latipes y otras especies) se inician en áreas de 

caña donde las malas hierbas son abundantes y consecuentemente una me

.. d ida de control " preven t ¡vo" sería la de evl tar que tal si tuac Ión 

acontezca. Por otra parte es importantlslmo tener en consideración 

que los registros entomológicos seña.lan una lista numerosa de parAs i -

tos que se desarrollan en los huevos, en las larvas y en las crisál i -

das de estos Lepidópteros y que son capaces de reprimir satisfactoria

mente los incrementos de estas plagas. 
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Para el caso especH ico de los ataques de pulgones , las activida

des de vigilancia deben se r redob lada s. Los pul gones desar roll an po 

bl a ci ones explosi vas. An t es de cu a l qui e r t r a t am i en to qu ím ico se r eco

mi enda tomar la preca uc i6n de eval uar el complej o de parás it os y pr e -

datores los mi smos qu e s on abund antí si mos y efic i en t es (Aphi dius pho

rodontis , Coccine llidae, Ch rysopa , etc. ) no siendo necesar io, en un 

buen núme ro de casos , re curr i r a los tratamientos con ins e ctic idas. 

Una med ida de control prevent ivo cons i ste, también, en mant ener 

los campos de caña limpios de ma lez as . 

ELASHO 

Elasmopa l pus l ignosell us (Zeller , 1848), es una plaga de amplís l 

ma d is t ribuc i6n pues exi ste en tod os los país e s que cultivan caña de 

a z úca~ en América. 

A pesar de ser bi en conoc ida y sus da ños t en er impor t ancia econo

mica , es una plaga qu e ha s ido muy poco es tud i ada , especi alment e des de 

el punto de vista de su con t rol porqu e a pa rentement e se produce una r e 

cupe raci6n r~p ; da de bro tes nuevos qu e compens a n los que fue ron pe rd i 

dos por ca usa de l os a taques del El asmopa lpus. Si n emba r go , convi ene 

r ecordar que la plaga ocasiona un atra s o en e l desarrollo vege tat ivo 

de los campos al te rand o el concepto de edad crono l6g ica y edad fis io -

16g i ca que es impor t ant e conside rar en las programaci on es de cosec ha 

pues guardan relaci6n con e l p roceso de mad urac i6n. 

En los paises que usan irrigaci6n por s urco, un método de cont rol 

bastante utilizado es apl icar agua en las área s de mayor infes taci6n 

del insecto . Suelos arenosos son prefer,idos por el El asmopalpus .!...!.9 -
nose II us. 

En el Perú, se obtienen buenos r esultados de con t rol aplicando 

"cebos envenenados" que consisten en preparar una mezcl a de bagazillo, 

agua, melaza e insecticida. Esta pasta semi-húmeda s e ap li ca , al a tar 

decer, al pie de las plantas en el fondo del s urco . El contro l es 
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pra ct ica~ente 100%. Los tratamientos deben se r repet idos hasta verifi 

car que las plantas ya no son mayormente afectadas por la plaga. La 

prot ecci~, debe acont ecer durante los prime ros 60 a 90 días del brota

miento. 

La experiencia demue s t ra que el éxito de un esqu ema de manejo de 

plagas en caña de azúcar depende de los siguientes requisitos: 

Un programa de rabajo que defina con claridad las prioridades de 

las investi gac , nes y los objetivos a ser alcanzados. 

Infraestructura qu e pr ev ea adecuados recursos humanos, físicos y fi 

nancieros. 

a) Reviste especial importancia una cuida~osa selecc.i6n del personal 

t écnico y subal t erno encargado de desarrollar y conducir las inves 

t igaciones en el campo y en los laboratorios. 

b) Las instalaciones fís icas como laboratorios, insectarios, etc., d~ 

ben tener condiciones de funcional idad. sin necesariamente ser so-

fisticado~. 

Los trabajos de entomología no necesitan de equipamientos compli -

cados. Normalmente, los materiales de trabajo son simples y lo 

que más se precisa es de la imaginaci6n y de la iniciat i va del pe!" 

sonal que trabaja . 

c) El flujo y la flexibil idad financiera es un pilar importante en to 

do esqueña de manejo de plagas. 

Perseverancia en las actividades de control biol6gico. 

Evaluación constante del personal ast como de los programas t~cni -

cos en desarrollo. 

Participación integral de los productores. Esfuerzos aislados re -

tardan los resultados o los anulan totalmente. 
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MESA REDONDA SOBRE El PICUDO DEL ALGODONERO EN El NORTE DEL TOllMA 

Mode rador : Juan de Dios Raigo sa B., Presidente de la Sociedad Colom

biana de Entomología. 

Relator: Reinaldo Cárdenas M., Asesor Sanidad Vegetal - Cenicafé. 

Panelistas: Elkin Bustamante, Director de la División de Sanidad Vege

tal del ICA. 

DESARROllO 

Jaime Jiménez, Jefe de Campañas Fitosanitarias de la Divi

sión de Sanidad Vegetal del ICA. 

Roberto G6mez, Vicepresidente de Socolen. 

Francisco Rend6n, Química Schering Colombiana S.A. 

Orlando Parada, Federaci6n Nal. de Algodoneros. 

Guil le rmo Sánchez, Programa de Entomología del ICA, Regio

na I 6. 

Guillermo Carrero, División de Sanidad Vegetal del ICA, Re 

gional 6. 

Uriel G6mez, Asistente Técnico particular. 

Idál ides Manjarrés, Corporaci6n Algodonera del litoral, 

Co ra l. 

Rodrigo Tello, ICA, Regional 6. 

A. Presentación del problema : 

Rodrigo Tello, Guillermo Carrero y Guillermo Sánchez. 

Como se recordará. el 29 de Abril de 1980, el entomólogo Alonso Alva -

rez 'constató la presencia de esta plaga en la zona algodonera del Nor

te del Tollma. Inicialmente una comisión Integrada por funcionarios 

del ICA, pertenecientes a las regionales 6 y 9 revisaron 250 ha de un 

total de 306 en los municipios de Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto 

Salgar (Cund.) y encontraron 164 ha afectadas por Anthonomus grandls 

Boheman. 



96 

Al contilllJilrse l a revi s i6n, r í o arriba, a lo largo y ancho del Valle 

se registrb la p!-es enc la de la plaga en los algodonales de Armero y 

AmbaletIICI en el oepa rtamento del Tol ima. 

En vista ele lo anterior y para trata r de retardar la llegada de la pI! 

ga a la zona algodon e ra del Tollma Sur, a los Llanos Orientales y al 

Valle del Cauca , el Ministerio de Agricultura cuarenten6 toda la zona 

del norte del Tol ima, mediante la resoluci6n 861 del 18 de Jul io de 

1980. 

Desde un principio la Sociedad Colombiana de Entomología se aperson6 

del probl-a y -fué así como el 6 de Febrero de 1981 real iz6 un Semina

rio sobre el picudo del algod6n en Espinal Tollma y en el cual se pro

puso la creaci6n de un comit é pe rmanente por parte de las agremiacio

nes de agricultores qu e dirig ie ra la lucha contra el Anthonomus. Esta 

sol icitud encontró acogida por parte del ICA y fué ast como se expidl6 

la Resolución 174 del 10 de Abril de 1981 que crea dicho Comité encarg~ 

do además de manejar un fondo integrado mediante el aporte de $ 50,00 

por hec t Area semb rada en algodón. 

El 12 de Junio de 1981 el ICA expidi6 la ~esolucl6n 298 que cuarentena 

toda la zona algodonera del Tollma Norte y ordena la destrucci6n de 

los hospederos silvestres de la plaga como son el algod6n espontáneo 

(Gossypiu. spp) y el clem6n (Thespesia populnea). 

El Servicio de Sanidad Vegetal de la Regional 6 del ICA viene adelan

tando un trabajo de reconocimiento en toda la zona mediante la accIón 

permanente de br igadas. De un total de 3024 ha revisadas, seg6n la 

metodologla recomendada, se han encontrado 1516 ha afectadas. El 61-

timo registro de avance del Insecto se hizo el 13 de Julio de 1981 

cuando se le encontró en Guataqul, de manera que ya está ad-portas de 

G I rardot. 

Además de estas labores ~e rastreó, de la creacl6n de un comIté de lu

cha, del control legislativo y de las campa~as divulgativas a través 

de los diferentes medios de comunlcacl6n, el ICA viene adelantando In

vestIgaciones respecto a: 



1. Establecimiento de pautas de muestreo y control, pues las normas 

aplicadas en la Costa Atlántica no han dado resultado en Tolima. 

2 . Observaciones sobre puntos de puncl6n y puntos de ovlposlci6n. 

3. Reconocimiento de hospederos. 

4. Determinaci6n de sitios de refugio. 

5. Estudios de diapausa en adultos. 

6. Factores Que favorecen la dispersión Magdalena arriba. 
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Aparte del clem6n y el legump~, se han encontrado adultos de picudo en 

Okra (Hib iscus sp). 

B. CUe5t ionario 

1. Hay absoluta certeza de Que se trata de Anthonomus grandis ? 

Por Qué la diferencia de hábitos 7. 

Francisco Rend6n C. 

R. Las muestras colectadas, han sido llevadas al museo Luis MarTa 

Murillo y por comparacl6n con especlmenes colectados en la Cos 

ta se ha concluido Que se trata de Anthonomus grandls Bohernan. 

GuillenDO Sánchez. 

2. Cuál es la multa o sancl6n económica establecida para la Infrac

ci6n de las medidas. 

Alvaro Cadavld 

R. Según la leglslacl6n que existe desde hace 20 años, las multas 

para los Infractores de medidas cuarentenarlas tienen un monto 

de $ 500,00, pero a la luz del nuevo Código Penal, estas multas se ele 

van a $ 5.000,00. 

Elkln Bustamante. 
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3. Que est~ haciendo la Fed eraci6n de Algodoneros, que hacen otras 

agremi ac iones ? 

Adonias Sarmi ento 

R. Por parte del personal de la Federaci6n de Algodoneros se esti 

estudiando la din~mlca de poblacl6n, " los tipos de control, el 

manejo de las socas y ya se tien en recomendaciones. Desafortunadamente 

las disposiciones legales vigentes impiden desarrollar ciertas prictl

cas como es la de dejar un poco de soca para concentrar la poblaciOn 

a lit. 

Orlando Parada. 

4. Qu e control es químicos y qué otros controles mec~nicos se han ensa 

yado contra picudo1 

Roberto Angarita. 

R. El manejo de esta plaga se ha explicado suficientemente en los 

Seminarios organizados por Socolen. Se est~ recomendando una 

recol ecc i6n oportuna de las estructuras florales y si es del caso apll 

car un insecticida, este debe aplicarse solo en el foco. 

Gu i II e nno S~nchez. 

No es f~cil delimitar un foco y adem~s hay que distinguir entre el ata 

que del picudo en el campo y la forma como el asistente técnico maneja 

el problema. 

Uriel G6mez. 

5. Que posibilidades hay de que se transporte el picudo en semilla de 

algod6n? 

He rnando Pino. 

R. Es muy probable que viaje adherido a los empaques de la semi -

Ila y aun prendido a los vehlculos que transportan la semIlla. 

Ja Ime J Iménez. 



6. Que medidas se van a tomar con el algod6n semilla que ha sido 

movil izado en el interior del país? 

Ja i.e Otavo M. 
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R. la fAbrica lloreda S.A. de Call serA cuarentenada y se entabla 

rA una demanda penal por la movllizaci6n de la semilla de Pa

jonales a Cal i. 

Elkin Bustamante. 

7. Si dentro de la zona cuarentenada figura Girardot, municipio al 

que aOn no ha llegado el picudo y considerando que el algód6n de 

Guataquí se desmota en Girardot, que se ha previsto para corregir este 

riesgo de diseminaci6n ? 

Miguel Benavides R. 

R. El algod6n de Guataquí se desmotará en Ambalena y ya se avis6 

a los agricultores. 

Rodrigo Tello. 

8. En lotes detectad9s con picudo, que med idas se han recomendado, se 

han s eguido visitando y con que frecu encia, ya que muchos asisten

tes técnicos se quejan de que no regresan. 

Ricardo Revelo. 

R. El asistente técnico bajo su responsabil idad debe continuar el 

seguimiento. Algunos han pedido que sea el ICA con sus briga

das de rastreo, pero eso no es posible, pues se necesitarla much1simo 

personal. Se ha visto que en aquellos lotes donde se ha detectado pi

cudo, las poblaciones se han incrementado . 

Gulllen.o Carrero. 

9. Es un hecho de que el pIcudo dejo de ser una amenaza en el Tollma 

para convertirse en una plaga más del cultivo. Solo quedan libres 

Valle y los llanos, se piensa Invertir en medidas serias que Impidan 

la colonlzacl6n del picudo de estas Areas o se segulran lImitando a 

los trabajos de la narraci6n de su dlspersl6n. 

Francisco Rend6n C. 
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R. En reuniones hechas en el Valle del Cauca se ha sol ici t ado la 

col abora c i6n de todas las personas que tienen interés en mante 

ner esa regi 6n l i b re del problema, solicitando Ideas y recomendaciones 

y ya se han recibido programas y propuestas. 

Ja ime JiRnez. 

10. Que informaci6n se tiene sobre resultados del uso de sistémicos 

en control de picudo? 

Argeml ro Moreno. 

R. La diseminaci6n de la plaga ser~ un hecho realizado y mañana 

el insecto es tar~ en Huila, Valle y Llanos Orientales. Hasta 

el momento se ha real izado mucho con muy pocos recursos, porque no se 

ha recibido la colaboración> de todos los que son. Es necesario el imi

nar el pel i gro que se cierne sobre el Valle, haciendole ver a los em

presar ios la gravedad del p roblema. Urge encontrar más recursos para 

poder emprender una lucha ventajosa. Se han hecho a l gunos trabajos 

con aldicarb y han resultado promisorios pero su uso comercial resulta 

ría muy costoso. 

Franc i sco Rend6n. 

11. Cual sería la incidencia de la presencia del picudo en el inte

rior dentro de los programas de control integrado de plagas para 

la pr6xiga cosecha? 

Edgar /1anrique. 

R. Francisco Rendón ya hizo alguna mención al respecto y Orlando 

Parada ha mencionado las diferencias del ciclo del cultivo en 

el Valle y en el Tollma. 

12. Sobre control b iológico, que se estA haciendo en picudo. 

Pllnio Puche 

13. Que se sabe respecto a par~sltos o predatores que puedan Interfe

rir en el control del picudo. 

José Horacio Rivera. 
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14. Que tipo de Control Biol ógico se ha encontrado en picudo. 

Rodrigo Martín ez . 

R. No hay en e l mundo un s i stema de control biológico con una 

eficienci a siqu i e ra del 60%, pero se están haciendo contactos 

con la División de San idad Veget a l de México para importar una parbsi

to de larvas y actualmen t e se busca la finan c iación de esta idea. 

Jaime Jiménez. 

15. cOmo ha continuado e l compo r tamiento del Heterolacus hunteri y 

Heterolacus sp encontrados por Nora Jiménez. 

Hernando P ino 

Adonias Sa rmi ento 

R. En el Sinú se ha con ti nuado observando estas especies como 

par~sitos de larva s y tambi én se han visto algunos predatores 

de larvas y pupas y ú ltimament e se ha obse rvado un hongo entom6fago, 

pe ro no se ha pasado de meras obs erva c iones . 

Nora Jiménez 

16. El ICA y las a gremi ac ion es de b ian adelantar ante . organi smos inter 

nacionales como el USDA , la capacitación de profesionales en las 

campañas de e rrad icación, como las que conduce el doctor Gross en Mi

ssissippl con r esu l tados esp ec tacu lares . adem~s se debe estudiar la p~ 

sibilidad de introducir parásitos como Bracon y otras especies de He

terolacus de Estados Unidos o Méxi co donde se está criando masivamente. 

Fabio Gbmez y Alvaro Cujar. 

R. Al respecto ya se pronunció Jaime Ji ménez del ICA. 

17. Por qué no se ha pensado en decre t a r vedas en estas zonas para 

evitar el avance de l p icudo a las r egiones aledañas. 

Rafael Muskus. 

R. Una veda se rta un mé t odo bueno, pero crearla un problema so

cioecon6m ico. pu es no exi sten alternativas para los algodon~ 

ros de la zona . Jai me J lménez. 





HOMENAJES Y ENTREGA DE PR EM IOS OTORGADOS POR LA SOC IEDAD COLOMBIANA DE 

ENTOMO LOG lA 

l . HOMENAJE DE LA SOCIE DAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA A LOS ASISTENTES 

TECNICOS , EN LA PERSONA DEL INGE NIE RO AGR ONOMO HERNANDO PINO. 

Palabras del señor Presid e nte doctor Juan de Dios Raigosa Bedoya. 

" Tenemos una s emblanza del Ingeniero Agrónomo He rnando Pino Santiago: 

Hernando Pino Santiago nació en Convención, Norte de Santander en No -

viembre 22 de 19 .. no vamos a decir el año para no herir susceptibili

dades. De todas maneras, hi zo s u bachil lerato en 1949 en el Colegio 

José Eusebi o Caro . Rea l izó s us estudios Unive rsitarios en la Facultad 

de Agronomía de Medellín de 1951 ,a 1955. Fué profesor de maquinaria 

ag rí cola desd e 1954 has ta 1955 en l a Facu l t ad de Ag ronomía de Medellín 

y el Insti tuto Pasc ual Bravo . Entre 1956 y 1957 estuvo trabajando en 

St aca (Se r vi ci o Té cn ico Agr í col éJ) . En 1958 - 1959 t r abajó como fun -

ci onario de l Inst it u t o de Fome nto Al godone ro, en e l De par t amento de Ma 

quina r¡ a . Du rante 1959 y 1960 t rabajó en forma i nd epe ndiente. De 
, 

1960 a 1961 fué J efe de Ma qu i nari a de l Instit u t o de Fomento Algodon e ro 

y desd e 1961 ha s ta la f e cha , ha si do Asi sten t e Técn ico y agric ultor. 

Creo que t odos los aquí p res e ntes y los a usentes conocemos a Hern ando 

Pino. 

Hernando Pino no pierd e Congreso , no pie rde reu n i6n técnica y siempre 

deja oír su t imbrada voz para senta r conceptos, para aclarar ideas y 

creemos en la Sociedad Colombiana de Entomología que éste es apenas un 

justo reconocimiento a sus méritos . 

El doctor Ariel G6mez , director del Se rv i cio de Supe rvisión de Plagui

cidas del ICA hará entrega del Prem io al doc t or Hernando Pino. 
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Pala bras del doctor Ar iel G6mez: 

la placa que s e le va a entregar al doc t or Pino dice así: 

la Sociedad Colombiana de Entomología 

SOCOLEN 

en la persona de Hernando Pino Santiago 

rinde homenaje a los Ingen ie ros Agr6nomos 

Asistentes Técn i cos , por su valiosa 

contribuci6n a la Entomología Aplicada 

VIII Congreso. Medellín, Julio 31 de 1981. 

Palabras del Ingeniero Agr6nomo Hernando Pino: 

Decir discursos, hacerlos o e sc~ibirlos es muy difícil, especialmente 

pa ra nosotros. Desde cuando s e ent r6 al Congreso de Entomología en e~ 

te año, se vé un exceso de optimismo en todos los presentes; yo creo 

que no he hecho nada en la vida que merezca un galard6n o un premio. 

Yo creo que las di s t inciones se les de ben as ignar a pers onas que ten -

ga n un gran valor por apos tolado, por profesorado o por investigaci6n ; 

yo no tengo ninguna de esas cuali dad es, Es sencillamente que he leído, 

que veo cumpl ir como profesional con mis debe re s profes ionales y de ru 

tina, únicamente de rutina, no l e he aport ado nada a la profesi6n. 

Viendo ese opt imismo , esa cantidad de esfue rzo que hacen j6venes y ma

duros por buscar an t e el país y ant e el resto de América nuestros ade

lantos en la invest i gaci6n entomol6gica, se llena uno de optimismo an

te ustedes y ante e l país , pero una cosa es estar aquí en la sala, mi

rando l as esperanzas, la gente y otra cosa es mirar la diapositiva del 

panorama nacional en un país insertado en la zona verde tropical, en 

la zona húmeda, un país privilegiado por cordilleras, por montañas, 

por agua, por suelo , por fauna, por flora ; un país que se podría com 

parar con una serie de transparencias como por ejemplo la del perro e~ 

fermo; el país está enfermo tiene paludismo, tiene plasmosis, es decir, 

está acabado como e l cucarr6n de He r nando Patlño, está deteriorado en 

su medio ambiente, está deteriorado en su suelo, esta deteriorado en 
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todos los aspectos ecológicos , y un grupo de pujantes , de esperanzados, 

de ilusos podría ser, est~ n tratando de dec ir otra cosa a un mundo sor 

do a un país político , abs o rbent e de la economía . Yo pienso; y recue! 

do mucho una frase del profesor Luis López de Meza en alguna ocasión 

dolida del país cuando dijo : "Cómo me duele Colombia". Pasó un cier

to tiempo y el doctor Luis López de Meza repitió: " me siguie doliendo 

Co 1 omb ia" . Si nosot ros con temp 1 amos el p rob 1 ema p rofes i ona 1 de 1 I nge

niero Agrónomo y de otro grupo de profesionales vinculados al sector 

agropecuario vemos con mucha pesadumbre el desempleo, el sub empleo, el 

poco aprecio y el poco reconocimiento a un grupo de gentes que luchan 

y que se esfuerzan: Si miramos el problema desde otro punto de vista, 

es doloroso qu e un país agrícola pena da decir que somos un país agrí

cola, importando medio millón de toneladas de trigo, 92 millones de dó 

lares entre maíz y soya, importando aceites, importando pollos conge -

lados y todavía es eso lo que autoriza un Ministerio de Agricultura. 

Yo los invito a que miremos con mucho detenimiento esas palabras del 

profesor Luis López de Meza y todos digamos "Como nos esttl dol iendo 

Colombia" . Muchas Gracias . 

2. PREMIO HERNAN ALCARAZ V IECCO. 

Entrega del Premio Hernán Alcaraz Viec co a cargo de los doctores Juan 

de Di os Raigosa Bedoya y Germán Valenzuela. correspondiente al VII 

Congreso de Socolen r eal izado en Bucaramanga. 

Acta de las Sesiones de Trabajo del VII Congreso. 

Bucaramanga , Agosto 6, 7 y 8 de 1980 . 

PREMIO HERNAN ALCARAZ VIECCO 

Terminadas las sesiones de trabajo realizadas durante el VI I Congreso 

en Bucaramanga, los días 6, 7 y 8 de Agosto de 1980, los diferentes 

moderadores que las presidieron hicieron entrega a la Secretarta de 

Socolen de los trabajos seleccionados para concursar al Premio Hernán 

Alcaraz Viecco. Estos trabajos fueron: 



106 

1 . Manejo del minador del cri santemo en cultivos de exportaci6n en el 

Or iente An t ioqueño: Raúl Vélez, Alejandro Madrigal y Gilberto Mo

ra 1 es . 

2. Bioensayo y dosis letal media de un virus de po l iedrosis nuclear 

sobre Spodoptera frugiperda: Jaime Jimén ez y Al ex Bustillo. 

3. Pob l aciones de insectos plagas y benéficos en socas de algod6n, en 

la Costa A t l~ntica. Métodos y época de destrucci6n: César Cardo

na !-lejía, Luis Carlos Pacheco y Francisco Rend6n. 

4. Observacion es preliminares sobre la transmisi6n de virus con Pere

grinus maidis: Francia V. de Agudelo y Gerardo Martínez. 

5. Ciclo de vida. h~bitos y fluctuaci6n de la poblaci6n de Orius tr i s

t icolor (Wh i te) (Hemiptera: Anthocoridae): Bertha A, de Gut ié-

rrez. 

6. Fluct uac i6n de la población de Diatra ea s acc haralis F. (Lepidop

t er2 : Pyra l idae) capturada con tramp a de l uz negra en caña de azú 
, 

caro (Saccharum officinarum L. ) : J uan Rai gosa B. 

7. El gusano medidor de la panoja (P leuroprucha asthenaria Walker 

( Lepidop tera, Geome tridae), plaga de l sorgo; Jaime Pul ido . 

8, Control de l ~caro Retracrus elaeis Keifer (Eriophyidae) mediante 

el hongo Hi rsutella thompsonii Fisher e inhlbici6n de éste por dos 

fu ngicidas : Eduardo J. Urueta S . 

9. Acción de agentes biol6gicos y químicos en la reducci6n de las po

blaciones de Hel io t his spp , en el algodonero: Fulvia García Roa . 

lO. Método para la crla de una cepa colombiana de Anopheles albimanus: 

Marco Fide l Su~rez, Maria del Pilar Carrillo, Alberto Morales y 

Carlos A. Espinel. 
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Los 10 trabajos anteri or es f ueron entregados a los integrantes del Ju

rado: Rafael Cancelado (re presentante de Casas Comerciales), Alonso 

Al varez (repres entante de l ICA), Valentín Lobat6n ( representante de 

profesores), Hernando Pino (rep resentante de Asistentes Técnicos), 

Idalides Manjarres (representante ag remia ciones) . 

Leídos 'os conceptos indivi duales de los jurados, cuyas copias reposan 

en la Secretaría de la Sociedad, se encuentra que el veredicto final 

es otorgar el Premio Herntln Alcaraz Vlecco al trabajo "Acci6n de agen 

tes biológicos y químicos en la reducci6n de las poblaciones de huevos 

de Heliothis spp; en el algodonero", cuya autora es la Ing. Agr. FuI -

via García Roa. 

Palabras del s eñor Presidente de Socolen, doctor Juan de Dios Raigosa 

Bedoya: 

Somos conoc edores de la trasce ndencia que este Premio tiene para la S9 

ciedad Colombi a na d e Entomologí a , puesto que lleva el nombre de nues

tro m~xi mo l ide r , de nuestro fundador Hern~n Alcaraz Viecco. Este Pre 

mio tradicionalmente ha sido financiado por Baye r Químicas Unidas y en 

este momento nos acompaña el doctor Germán Valenz ue la, representante 

de dicha firma quien hará entrega de dicho Premio a la doctora Fulvia 

García. 

Palabras del doctor Germ~n Valenzuela. 

Desde la implantación del Premio Herntln Alcaraz me parece que se me ha 

concedido un privilegio permanente de satisfacción cuando en alguna 

forma, me hago participe de estas jornadas que realmente nos llenan de 

satisfacción y de orgul lo entomológico. 

A nombre de Bayer Químicas Unidas que ha estado ligada desde la misma 

fundación de Socolen. es para mi particular complacencia hacer entrega 

del Premio Herntln Alcaraz Viecco en la persona de Fulvia Garcta. 
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Palabras de Fulvia Garcia Roa. 

Agradezco a l a Sociedad Colombiana de Entomología, a Bayer Químicas 

Unidas, patrocinadora de este Premio, a los señores del Jurado a quie

nes t oc6 cumplir una tarea muy difícil, me consta, porque todos los 

trabajos seleccionados para este Premio tuvieron tantos o m~s méritos 

que el mío. Sin embargo, me llena de orgullo no personal sino como 

profesional de un Instituto que a pesar de sus limitaciones de todo ti 

po, cuenta con técnicos que continuamos esforz~ndonos por generar inves 

tigaci6n, por tratar de solucionar los problemas dentro del campo ento

mo16gico, buscando un manejo de esos problemas entomol6gicos; 

Quiero compartir este Premio con todas aquellas personas que han sido 

mis maestros , mis orientadores , que me han apoyado y me han estimulado 

para mis trabajos y con todos los auxiliares del mismo trabajo. 

Gracias. 



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAM BLEA GENERAL REALIZADA DURANTE EL VI I I 

CONGRESO 

FE CHA: 

HORA: 

LUGAR: 

SEDE: 

Julio 31 de 1981 

5:30 p.m. 

Medellín 

Hotel Nutibara 

ORDEN DEL D lA: 

l. Verificaci6n del quorum. 

2. Lec tu ra del Acta correspondie nte a la Asamblea General del VI I 

Congreso. 

3. Informe del Pres id ente 

4. Informe de Tesorería 

5. Nominaci6n del Comité Cal ificador para el Premio Hernfm Alcaraz. 

6. Relaci6n de trabajos selecc ionados para el concurso "Francisco 

Lu is Ga 11 ego" . 

7. Propos i c i one's. 

8. El ecci6n de sede del IX Con greso. 

9. El ecci6n de nueva Junta Directiva. 

lO. Posesi6n y Clausura. 

DESARROLLO DE LA RE UN ION: 

l. Verificaci6n del quorum . 

Revisada la 1 ista de socios a paz y salvo con la Tesorer1a se encontr6 

que de 252 socios con derecho a voz y voto se hallaban presentes en el 

recinto 127 personas, exis tiendo así e l quorum requerido por Estatutos; 

en consecuencia el Presidente orden6 la iniciaci6n de la Asamblea de 

acuerdo con el orden del d1a propuesto. 

2. Lectura del Acta correspondiente a la Asamblea General del VI I Con

greso real izado en Bucaramanga, la cual fué inclu1da en las Memo

rias respectivas. El Acta fué aprobada por unanimidad por la Honorable 

Asamblea. 
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3. Informe de l Pres i dent e de l a Soci edad Co lombiana de Entomol og1a, doc 

tor Juan de Dios Raigos a Bed oya a la As ambl ea de l VIII Congreso. 

"En primer t~rmino a grad ezco públ icament e en nombr e de la Junta Directiva 

de Socolen en pleno , al Com it~ Secci ona l de Anti oqu ia, por la magn1fica 

organizaci6n y el ~xito en todo s entido que ha r epr es entado la realiza

ci6n en Medellln de nuestro VII I Congreso de la Soci edad Colombiana de 

En t omologla. Espec ialmente al doctor Al ejandro Madrigal y sus col abo -

radores. 

Casi repito las mismas palabras de Bucaraman ga, cuando d ije en mi infor 

me: Este es el resultado de un trabajo e n equipo y en n inguna forma de 

una sola persona. Al igual qu e en años ant e r iores toda l a Junta Di rec

tiva de Socol en s e mantuvo en constant e y var iada activi dad. 

Des eo ap rovechar nu evament e es ta opo r tu n idad para a grad ecer a los afi-

1 i ados la con f ianza depositada en todos y cada uno de quienes integra

mos la Jun t a Direct i va actual. 

Rober t o G6mez , Vicep resid e nt e es l a pe r sona que impulsa la impresi6n y 

la ent rega de nuestra r evi sta Colombi ana de Entomolog ía. 

Fulv ia García , s ec r etaria ejec utiva s e des empeña h ~b i lmen te en su posi

ci6n con un r e cargo consi de ra b l e de tra baj o . 

Armando Bell ini, es una de las adq ui sic iones valiosas de la Sociedad y 

su función como tesorero, la desempeña con lujo de capacidades, de en

tre ga y efici encia. 

César Cardona, revisor fiscal, con qu ie n la SocIedad tiene asegurada la 

es tab i 1 i dad econ6m i ca y 1 a i n\' ers ión adecuada de s us fondos. 

Felipe Sandoval, Phanor Segura, Franc isco Rendón, Alfredo Pérez y Bertha 

Alomía de Gutiérrez, incanzables peones de brega en quienes siempre en

contramos la disposición y el inter~s para traba j ar por SOCOLEN. 
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Margarita Gutiérrez, alma y ne rvio de nuestra sociedad , se des empe ña 

eficientemente como secretar ia. 

LáZoío Posada , Ingeborg de Polanta, Rafael Cancelado y César Cardona, 

trabajan t esoneramente en la revisi6n de los arttculos para el Congre

so y de aquellos seleccionados para la revista Colombiana de Entomolo

g1a. 

Al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Seccionales de Palmira, Bo

gotá y Medellln, también expresamos nu estros agradecimientos. 

Entre Julio de 1980 y el mismo mes de 1981 se efectuaron un total de 19 

reuniones de la Junta Directi va en las cuales se logr6 quorum decisorio. 

Durante una de las r euniones de la j unta se acord6 reglamentar el premio 

He rnán Alcaraz Viecco en forma que se comunic6 oportunamente a los so-

cios activos en el Entomólogo página de fecha 

Relaciones de la Junta D'irectiva con el Comité Organizador del VIII Con 

greso en Medellín 

Noviembre 1 de 1980 

Febrero 2 de 1981 

Mayo 21 de 1981 

1. SEMINARIOS 

En esta actividad tenemos para destacar la labor de los Comités regio

na 1 es as 1: 

1.1. En Noviembre 24 de 1980 en la ciudad de Monterta y con el tema 

"Picudo del Algodonero" , se reunieron 112 personas y se efectu6 

el seminario con la coordlnaci6n del Comité de Monter1a - colaboraci6n 

del ICA y la Universidad de C6rdoba. Egresados de la Universidad de 

C6rdoba. 
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1.2. En Noviembre 27 de 1980 en Pereira para discutir el tema de Plagas F 

Forestales , se reunió a 22 personas en otro seminario coordinado por 

el Comité Secc ional del Valle, y los socios Hernán Sanz y Roberto Gómez, 

con la colaboración especial de Cartón de Colombia. Como puede observar

se la asistencia de los reforestadores fué muy escasa a pesar de las soli 

citudes recibida s por parte de éllos para que Socolen organizara este Se

minario. 

1.3. En Febrero 6 de 1981 en Espina l , con asistencia de 40 personas y el 

tema "Picudo de l Algodonero", se efectuó el te r cer seminario, coor 

dinado por el Comité Seccional del Tolima; colaboraron el ICA y la firma 

Shell. A pesar de la actual idad del tema y de la gravedad del problema 

de esta plaga en e l Interior,= la respuesta a la as is t encia, no fué sa

ti s factoria. 

1.4. En Hayo de 1981 en Cal i, se real izó el II Encuentro Nacional de 

Profesores de Entomología. Asistieron 35 profesionales, coordinó 

el Comité Seccional del Valle, la Universidad Nacional Seccional Palmi

ra y l a Universidad del Vall e , con el aporte econ6mico de ICFES, Manue

l ita, As ocaña y Albany International. 

1.5. El Institu t o Colombiano Agropecuario - ICA - real izó seminarios 

en Buga y Pasto sobre Spodoptera, Picudo del Algodonero y Manejo 

de Plaguicidas, respectivamente, en los cuales Socolen colaboró con pu

bl icac iones y conferencistas socios. 

En cada seminario real izado por Socolen se entregaron las conferencias 

respectivas. 

2. PUB L I CAC IONES 

2.1. Revista Co l ombiana de Entomolog1a. 

2.1.1. Edici6n.- Se e ntregaron en el año: Vol . 5 (3,4) en Abril 27/81 

Vol. 6 ( 1.2) en Julio 29/81 

editando un tota l de 600 ejemplares en cada entrega. 
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2.1.2. Financiaclón.- Se ha mantenido la sol icitud de patrocinio por 

parte de Colciencias para editar la Revista. Se encuentra en 

tr~mite la aprobación de la ayuda económica para la impresión de las 

Rev is tas y Memorias entregadas en el año. 

Un tiraje de 600 revistas' vale a la Sociedad $ 124.124,00 costando cada 

ejemplar $ 207.00. 

2.1.3. Limitantes en la edición de la Revista. 

El principal es la falta de interés de muchos socios para pro

ducir y publ icar artículos. Adem~s, en algunos casos, según concepto 

un~nime del Comité de Publ icaciones del cual formo parte, los artículos 

son demasiado extensos. Solicitar a los autores que resuman, adem~s, 

de las incomodidades, toma demasiado tiempo los tr~mites por correo. 

2.1.4. Proyección Internacional. 

A través de nuestra Revista, Socolen viene siendo reconocida 

internacionalmente, ya qu e nuestro m~s importante órgano de divulgación 

ha establecido canjes con Instituciones cient1f i cas de Estados Unidos 

y varios países de Europa. Ha sido atendida la sol icitud de separatas 

de muchos de los arttculos publ icados en la Revista, los cuales han s i

do despachados a diferentes partes del mundo. 

Este sistema de canje cienttfico ayudar~ a nuestra Sociedad a enrique

cer su b ibl ioteca. 

2.2. ENTOMOLOGOS 

Se han producido y entregado cuatro, as t: 

2. lo El número 27 en Septiembre de 1980 

2.2. El número 28 en Diciembre de 1980 

2.3. El número 29 en Marzo de 1981 

2.4. El número 30 en Mayo de 1981 
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2.3. PUBLICACIONES 

Atendien do un a solicitud presentada en la Asamblea General de Buc~ ' 

ramanga se publ icb en una separata de conferencia de la doctora Gladys 

Lebn sobre "Comportam iento y Control del Picudo del Algodonero". 

Otras publicaciones especiales han sido: 

Seminario de P·lagas Forestales: Además de haberse entregado a los asis

tentes al seminario respectivo, se tiene la publ icaci6n para la venta a 

los i nteresados. 

Seminario Picudo del Algodonero en Montería (Nov. 22/80) y Espinal 

(Feb. 6/81), entregado a los asistentes y para la venta a los interesa

dos. 

2 . 4. MEMORIAS 

Elaboraci6n y distribuci6n d e las memorias del VI I Congreso realizado 

en Bu ca r amanga, en 1980. 

Partic i pac ión en l a elaboración de las Memorias del II Encuentro Nacional 

de Profesores de Entcrnol ogía, Cal i, Mayo de 1981. 

3 . RE LACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

3.1. Cenicaña 

Es importante· res a ltar la forma como el Centro de Investigacibn de 

la caña "CENICAÑA" res pondi6 a la sol icitud de Socolen para patrocinar 

la visita a Colombia del doctor Saúl H. Risco Briceño, uno de los profe

sional es con mayor expe r iencia en el manejo de problemas con plagas de 

la caña de azúcar con el fín de conocer algunos Ingenios azucareros del 

Valle y luego dictar una conferencia sobre su especial i dad en el VII I 

Congreso de Socolen. 
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3.2. IOBC 

Con International Organization of Biological Control IOBC se efec 

tuaron los tr~mites para buscar patrocinio en la participaciOn del doc

tor Harcos Kogan, otro destacado confer encista en nuestro Congreso. 

Por problemas de ~ltima hora el doctor Kogan no pudo asistir al Congre

so, no obstante comunicO estar muy interesado en participar en prOximos 

event05 de nuestra Sociedad . 

3.3. Otras Sociedades de Entomología. 

Se ha tenido buena respuesta de algunas sociedades latinoamerica

nas de Entomolog1a y es así c~o han participado en este congreso pro

fesionales de Venezuela, Brasil y México. 

3.4. Comuni cac ion es con ICA. 

3.4.1. Comunicaciones env iadas al Instituto Colombiano Agropec uario 

I . C. A. para dar cumpl imiento a la sol icitud de Asamblea General 

ant e ri or, en el s entido de qu e : La importaciOn de especies benéficas o 

ma te r ial es microbiológicos sean sup e rv isados y r ~ gistrados oficialmente 

an t e la misma instit ución an tes de comercial i zarlos, fu é respondi da 

afirmativa y posi t i vame nt e por d i cha entidad. 

3 . 4 . 2. Igualmente fué a probado por el ICA dar el nombre de Colecci6n 

TaxonOmica Nacional " Luis I",arla Murillo" a la ColecciOn Cen-

tral del ICA en Tibaitat~. 

4. OTRAS ACTIVIDADES 

4.1. El 20 de Mayo de 1981 la Sociedad Colombiana de Entomologla fué 

invitada por el Ministerio de Agricultura y el ICA a participar 

en una reuniOn para discutir y evaluar las acciones que se han tomado 

en el Tolima contra esa plaga. Asistimos a esta invitaciOn el doctor 

Francisco RendOn y el suscrito. Se hizo, una presentaciOn preliminar 

del proyecto que conjuntamente con ICA se ha diseñado para el Valle 

del Cauca sobre el problema Picudo. 
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En este problema del picudo, Socolen desplegb una gran actividad advirtiendo 

sobre e l peligro de esta plaga en algodonales del Interior e interviniendo 

para que el Gob ie rno dotase al Instituto Colombiano Agropecuario de los re

cursos necesarios para detener su avance, 

Actualmente Socolen cuenta con un total de 689 afiliados, de los cuales cer

ca de 400 son socios activos y 56 han sido aceptados durante el último año. 

4. Informe de Tesorer1a entregado en el VIII Congreso de Socolen, Hede111n, 

Jul io 29 - 30 - 31 de 1981. 

El movimiento de Tesorer1a desarrollado durante el per10do comprendido entre 

Julio lo. de 1980 y Junio 30 de 1981, puede resumirse de la siguiente manera: 

El informe consta de dos secciones, siguiendo .el mismo esquema del presenta

do en el anterior per1odo. 

En la primera parte se muestra, en forma general, el volumen a que ascendie

ron las operaciones realizadas y el estado financiero de la Sociedad a la 

fecha de corte. 1 

la segunda parte de l informe muestra en forma detallada el movimiento de la 

tesorerta durante d i cho per10do. 

las principales erogaciones fueron: 

1. Pub! i caciones: Costo que ascend ib a los $ 253.314.00, representados en 

impresibn de la Revis t a Colombiana de EntomologTa, Memorias de Congresos 

y Seminarios, Resúmenes, Entomblogos y otras, 

2. Caja Menor: $ 83.000 , 00, representados principalmente en envio de co

rrespondencia y papeler1a en general. 

3. Comisi6n de cheques: $ 16.828·.00, costo sumamente alto si se tiene en 

cuenta que solamente se recibi6 por comisiones $ 1.580,00. Por tanto, 

se ruega nuevamente a los socios que cuando cancelen sus cuentas con la 

Sociedad, agreguen las respectivas comisiones. 
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En este pertodo los ma yor es ingresos fueron recibidos por: 

1. VII Congreso de SOCOLEN, realizado en Bucaramanga: $ 266.649,50. 

2. Cuota sostenimiento socios: $ 157.919,00. 

3. Fondo Financleron Colombiano de In vestigaciones Científicas y Pro

yectos Especiales, "Francisco José de Caldas" (COLCIENCIAS): 

$ 154.845,00. 

4. Casas Comerciales Patrocinadoras: $ 148.000 9 00. 

5. Venta publ icaciones y llaveros: $ 119.489,00. 

En el momento se estll dil igenciando la Tarifa Postal Reducida, 10 que 

proporcionaríe un ahorro considerable en el costo del correo. Para tal 

efecto, se tienen los servicios del periodista HERNANDO CORRAL, aten

diendo en esta forma los trllmites exigidos por el Ministerio de Gobier-

no. 

La elaboraci6n y presentaci6n de la Declaraci6n de Renta de la Sociedad 

ha sido una responsabil idad permanente de la actual Junta Directiva 

pues , es un punto de fundamental importancia para cualquier actividad 

ec o; ,6rf: i ca. 

A esta fecha de corte, la Sociedad tiene un dep6sito en cuenta de aho

rros (DAVIVIENDA - Palmira), de $ 421.314,34 mientras que el número de 

socios ya alcan za alrededor de los 700. 

Antes de final izar, quiero resaltar la magnífica colaboraci6n del doc

tor César Cardona Mejta, Revisor Fiscal de la Sociedad. 

Los libros, las chequeras, el libro de Caja Menor, las Declaraciones de 

Renta (incluyendo la de 1980), estlln a disposici6n de cualquier socio 

que esté interesado o tenga cualquier inquietud respecto a las activid~ 

des desarrolladas por la Tesorerta durante el perlodo Jul io 10. de 1980 

a Junio 30 de 1981. 

Muchas G rac i as ~ 
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOG IA 

"SOCOLEN" 

INFORME DE TESORERIA 

Julio 1 de 1980 a Junio 30 de 1981 

Saldo líquido a favor en Jul io 1 de 1980 
(en Banco Popular - Palmira) ••••.•••..•..•..•••.••.••••••..•• $ 
Total Ingresos (ver anexo) ••••••.••••••.•••.•..••••..••.•••. $ . 

192.047.90 
938.517,50 

SUMAN •••••••.•••• • ••••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• $ 1,130.565.40 
============= 

En Banco Popular (Palm i ra) •••••••• $ 203.888,40 
En Davivienda (Palmira)." •••••.•• $ 150.000.00 ••.••••.•••••• $ 353.888,40 
Total gastos (Ver anexo) •.••...••••••••.•••.•••••••••••••••• ~$ __ ~77~6~.~6~7~7~,~oo~ 

SUMAN ...................... .. .......................... . ...... $ 1.130.565.40 

/ 
! 

¡ 

ARMANDO BElLINI VICTORIA 
Tesorero 

============= 

G? ~ / " - . -..:..-v;:·CL '...¿: 
/" --CESAR CARDONA MEJIA '¡ 

Revisor Fiscal 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA 

"SOCOLEN" 

INFORM F DE TESORERIA 

Jul lo 1 de 1980 a Junio 30 de 1981 

RELACION DE GAST~: 

- Costo de publIcaciones diferentes a la revista de la Sociedad 
Papeler1a 
- Cancelado a Provedesas Ltda.- Cal i, por concepto de compra 

resmas papel bond para: 
Seminarios "Complejo Spodoptera". Espinal (Abri 1/80) y 
"Aca ros F I t6fagos". Buga (Mayo/80). Fac tu ra # 3147 de 
JulIo 28 de 1980. $ 6.954,00 
Separatas conferencia "Manejo Plfiudo del Algodonero", de 
Dra. Gladys Le6n Q. (B/manga.); Memorias VII Congreso de 
Socolen (B/manga.); Entom610gos. _. Factura # 4258 de 
Octubre 3/80. 46.990,00 
Cancelado a Lltografla Nueva Impresl6n (Sr. Guido Alvarez) 
Cali, por con~epto Impresión de: Car~tulas para Memorias 
VI Congreso de Socolen (Cali y Res~menei VII Congreso de 
Socolen (B/manga.), factura # 008 de Jul io 25/80. 13.400.00 
Caratulas para Memorias VII Congreso de Socolen (B/manga.); 
Separatas conferencIa "Manejo Picudo del Algodonero" de 
Dra. Gladys Le6n Q. (B/manga.); Res~menes faltantes VI I 
Congreso de Socolen (B/manga.); hojas timbradas para En-
tomOlogos. factura # 036 de Octubre 2/80. 23.940.00 
Cancelado a Sr. IgnacIo Lasso - Call, por ·concepto de 
compra Implementos para Multlllth (cinta, molletones, 
etc.): factura de JulIo 25 de 1980 ($ 4.370.00); factu-
ra de Agosto 18 de 1980 ($ 4.880.00); factura de Octubre 
3 de 1980 ($ 4.730.00). 13.980.00 

$ 159.114,00 
$ 105.264,00 

PASAN •.••••••••••••••••..•..•...•..•.•...•..•.•..•..•.........•.••••••...•.••.•.•.•..•• ~. , 14.00 



Vienen •..••.....•....••........ w ••••••• w ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 159.114.00 

Mano de Obra, $ 53,850,00 
- Cancelado a Graficolor - Cali , por conce pto de impres ión 

Resúmenes VII Cong reso de Soco len (B /man ga. ) • Ca r t a 
Cobro de Agosto 4 de 1980 ($ 12.000.00) : Fac tura # 0172-
80 de Octubre 24/80. ($ 11.000.00). $ 23.000.00 

- Cancelado a Truman Cubillos - Palmira, pcr con cepto de 
Impres Ión de: 
Seminarios "Complejo Spodopte ra", Espinal - (Abri 1/80) , 
Y "Acaros FitMagos ", Buga (Mayo/ 80) ; Separa t as confe
rencia "Manejo Picudo de l Algodone ro" de Dra. Gladys 
Le6n Q. (B/manga . ). Rec i bo de Oc tubre 14/ 80 ($ 7. 000 . 00) 
Separatas faltantes de conf e renc ia " Manejo Picudo de l 
Algodonero"; Lista de SocIos; Entomólogo; Memoria s Semi
narios "Picudo del Al godone ro" , Montería (Novi embre/80) 
y Espinal (Febrero/ 8 l ). Recibo de Febre ro 4/81 
($ 5.350.00) . 
Memorias VI I Congreso de Socol en (B/manga.) ; cartas a 
profesores de Entomolog1a II Encu entro Naci onal de Pro
fesores, Cali (Mayo/8l) y Casa s Comercial es . Recibo 
de Ab r i I 13 del 981 ($ 3.500.00) . 
Saldo Memorias VII Congreso de Socol en (B/manga.). 
Recibo de Junio 23 de 1981 ($ 8.000.00). 23.850.00 

- Cancelado a señor Ca r lo s Abadía - Palmira, por concepto 
de saldo impresión Memorias VI Congreso Socolen (Cali) 
Recibo de Julio/80 . 5.000 . 00 

- Cancelado a señor Henry Dlaz - Palmira, por concepto de 
compaginada, cos Ida, refi lada de Memori as SemInarios 
"Picudo del Algodonero", Monterla ( Nbre. / 80) y Espinal 
(Febrero/8l). Recibo de Febrero 4 de 1981. 

- Girado en Calidad de pt~stamo a Comit~ Organizador II 
Encuentro Profesores de Entomologla, real Izado en Cal i 
(Mayo/8l). 

- Cancelado a señor Fabio Ramírez - Cal i, por concepto de 
Impres i6n Rev. Col. de Ent., Vol. 5 (1, 2), factura # 
685 de Agosto 1 de 1980. 

2.000.00 

100.000,00 

94.200.00 

PASAN •..••.....•.•..••..•••••...••••••....•.•....••.•• .... ~ ....•..•...•.•.•...•..•......• $ 353.314.00 

N 
o 



Vienen ..•..•........................... t •• t."."" •• """""" t." ••• "" ••••• " ••• oo, •••• """" •••••••• $ 353.314.00 

- Para gastos Caja Menor (correspondencia, papelería, otros) 
- Cancelado a Dr. "Gabrlel Robayo por cu~as en T,V. de los Con-

gresos VII ($ 19.800,00); carta cobro de Julio 24/80 y VIII 
Congreso de Socolen ($ 54.000.00): recibo de Junio 22/81. 

- Girado a Junta Organl7.adora VII I Congreso de Socolen, Mede-
111n (Jullo/81). 

- Cancelado a Sta. Nubia Ramos, por concepto de 250 maletines 
para entregar en VI I Congreso de Socolen (B/manga.), fac
tura # 151 de Julio 17 de 1980. 

- Honorarios trabajo secretarIa: , Sta. Margarita Gutiérrez l. 
Recibo Junio 30 de 1981. 

- Cancelado a Colgrabados - Cal i. por concepto de Impresl6n 
1.000 llaveros alog6ricos a Socolen. Factura 11 Lo367 de 
Agosto 31/80. 
Cancelado a Valtur Ltda,- Palmlra, por compra pasajes: 
Dos (2): Call-B/manga.-Call, para Dr. Armando Belllnl V., 
en visita previa al VI I Congreso de Soeolen y Sta. Margarita 
Gutlérrez l., asIstir a VI I Congreso. factura 11 3411 de 
Julio 29 de 1980. $ 11.440.00 
Dos (2): Call-Bogot~-Cali, para los doctores Juan Raigosa 
y FrancIsco Rend6n como representantes de Socolen a reuni6n 
nacional sobre "el problema del picudo en el Algodonero", 
en Bogot~. Recibo # 4495 de Mayo 26 de 1981. 8.840.00 

- Premios entregados en VI I Congreso de Socolen, B/manga. 
Francisco Luis Gallego (ganadores Srs.: Hernando Betan-
court y Jalro Cuellar). Recibo de Agosto 8 de 1980. 10.000.00 
Concurso de Fotografla Entomol6gica (ganador.es Drs.: 
Phllllpe Genty y Alejandro Madrigal) Recibo de Agosto 
8 de 1980. 10.000.00 

- Notas Debito Extractos Bancarios 
Cancelado a Avianca - Palmlra, por concepto de envio 
correspondencia a diferentes sitios del pals. Recibo 
de Octubre 21 de 1980. 

$ 83.000.00 

73.800.00 

50.000.00 

45.000.00 
42.000.00 

38.000.00 
20.280.00 

20.000.00 

16.828.00 

5.442.00 

Pasan .. """""."" .• "".""."""""""""" . . """"""" .. """.""."""".""" .. """""""""""""""".""""." . " .... $ 747.664.00 

,~ 

.... 
N .... 



Vienen ..... • . . ....... . .... . . . . . . .. ' " . . . . ..... ...... .. . . .... . . . . . .... .. . ... .. . .. .. ... . . .. . . $ 747.664.00 

- Girado a Dr. Adol fo Mol i na - Mede l l ín, por conce pto de 
gastos (pasaje- vi~tico s ) , como confe renc ista VI I Con
greso de Socolen . Car t a cobro de Sept iembre/BO. 

- Cancelado a Gr~ f l ca s Impe r i al - Pa lmi ra, po r concepto 
de Impresl6n sob res para Socor en. Pedi do # 022 8 de 
Febrero 25 de 1981. 
Compra t arjetas pa ra Soc ios . Ped ido # 0238 de Ma rzo 
10 de 1981. 

- Reembo l so a Dra . Gu lomar Na t es . por pasaje Bogotá-Cal i
Bogot~ a d ictar confe renc ia "La Abej a Africanizada", 
en Sem inario de Inciva , Cal i (Jul 10/80). Recibo de 
Julio 29 de 1980. 

- Girado a docto ra Is abel de Arévalo, po r 50 l ib ros " No
tas Bibliográ f icas", en t regadas en dep6s l t o en VI Con
greso de Socolen en Ca l i ( $ 70.00 e/y) . Rbo. de Febre
ro 2 de 1981 . 

- Cancelado a Gráf i cas de Occid en t e - Cal i , po r concepto 
de Imp res 16n 1000 diplomas pa ra en t regar a as Istentes 
Congreso de Soco len. Factura # 1707 de Ju li o 7/80. 

- Cancelado a Almacenes Unidos - Pal ml ra . por compra de 
tarjetero met~1 leo para tarjetas nuevas de socios. 
Pedido No. 069501 de Marzo 2 de 1981. 

- Reembolso a Dr. Francisco Rend6n, por gastos ocasiona
dos enSemlnarl.o "Complejo Spodoptera", en Es pinal 

(Abril/80). Recigo de Abril 25 de 1980. 
- Gastos producidos por viaje Dr. Armando Bell ini V. en 

visita a B/manga. previa al VI I Congreso de Socolen. 
Total entregado para gastos 
Reintegrado 
Saldo de los $ 10.000 para devoluciones en VII Congre ';o 
de Soco len, B/manga. 
Total girado 
Reintegrado 

1.300.00 

2.980 . 00 

6.000.00 
4. 177.00 

10.000.00 
8.500.00 

$ 5.360.00 
$ 4.280.00 

3.680.00 

3. 500 . 00 

3.135.00 

2. 780 . 00 

1.895 .00 

1.823.00 

1.500.00 

Pasan ..... .... .......... . ........ . ........ o ••••• •• ••• • ••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• $ 775.617.00 

N 
N 



Vienen •.••.•••....•••.•..•.••....••..•..•......•..••......•........•.......•••••.•.... 

- Reembolso a Dra. Fulvla Garcia R •• por gastos hotel como 
representante de Junta DIrectiva en Seminario "Picudo del 
Algodonero", en Espinal (Febrero/8l). Factu r é! # 18060 
de Febrero 5 de 1981. 

TOTAL GASTOS 

RELACION DE INGRESOS: 

- Recibido de Junta Organizadora VI I Congreso de Socolen, 
B/manga. (Agos to/80) • 
Saldo único recibido de J.O. 
Inscripciones (2) de U. Na!. Palmlra 

- Cuota Sostenimiento de Socios 
- Aporte de Colcienclas para financiación de: 

Memorias V Congreso de Socolen (Ibagué, Jul io/78). 
y dos (2) conferencistas en VI Congreso de Socolen 
(Call, JulloI79). 
Rev. Col. Ent. Vol. 4(3,4), Vol. 5( 1, 2) y Memorias VI 
Congreso de Socolen (Call). 

- Socios Patrocinadores de Socolen 
VII Congreso, B/manga. 
VI I I Congreso, Medel11n. 

- Por concepto de venta publicaciones y llaveros 
- Recibido de Comité Organizador II Encu p.ntro Nacional 

de Profesores de Entomología, Cal i (Mayo/81). 
- Recibido de Comité Organizador Seminario "Picudo del 

Algodonero", en Monter1a (Noviembre/80). 
- Aporte recibido para Premios en VI I Congreso de Socolen, 

B/manga. 
Premio Francisco Luis Gallego para mejor trabajo presen
tado por estudiantes (cortesia FMC Corporation). 
Premio Concurso de Fotograf1a Entomológlca (Cortesla 
Dow Qu1mlca). 

$ 263.652,40 
2.997.00 

59.940.00 

94.905.00 

72.000.00 
76.000.00 

10.000.00 

10.000.00 

$ 775,617.00 

$ 1.060,00 

$ 266.649,50 

157.919,00 
154.845.00 

148.000.00 

119.489.00 

35.510.00 

22.500.00 

20.000,00 

Pasan •.••..••••...•...•.••..••••.•....•.•.•...•.....•...•......•..•.•...•••.•.•.. " .......••• $ 924.912,50 N 
W 



Vienen.ñ •........•...........•...............•....................•.......•...••..••....•.. $ 924.912,50 

SemInarIo "Plagas Forestales". Pereira (Novlembre/80). 
Aporte de Cart6n de Colombia 
Reembo I so de D r~ . Robe rto G6mez A. 
Entregado por Tesorerla a Dr. Roberto G6mez A. para 
cubrIr gastos de Seminario 

- Seminario "PIcudo del Algodonero", Espinal (Feb./8l). 
InscrIpcIones 
Venta publicaciones y llaveros 
Reembolso de Comlt~ OrganIzador 
Entregado por Tesorerla a Comité Organizador de Seminario 

- Com is iones banca rI as 

TOTAL INGRESOS 

, , 

ARMANDO BELLINI VICTORIA 
Tesorero 

20.000.00 
3.300.00 

15.000.00 

20.000.00 
10.870.00 
1.000.00 

25.000.00 

8.300.00 

3. 725.00 

1.580.00 

$ 938.517.50 
==~==-===== 

@ , ~~~~ 
CESAR CARDONA MEJIA ~ 
Revisor Fiscal -
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5. Nominación del Com i t e Cal ificador para el Premio Hern~n Alcaraz Vie 

ceo, 1981. 

El Comit~ quedó integrado as1: 

Aristóbulo L6pez Avila. representante de l. ICA 

Raúl Vélez Angel. representante de los Profesores 

Nora Jiménez Mass. representante de los Asistentes Técnicos 

Rafael Cancelado Sánchez. representante de las Casas Comerciales 

Miguel Herrera. representante de las Agremiaciones 

Los trabajos seleccionados por cada uno de los moderadores y relatores 

de las sesiones de trabajo fu eron los siguientes: 

1. Acaros Fitoseidos de Colombia (Acarina Phytoseiidae) realizado 

por G. J. Moraes, H. A. Denmark y J. M. Guerrero. 

2. Biolog1a y hábitos de Zul ia colombiana (Lallemand) plaga del pas

to Brachiaria spp, r ealizado por Guill e rmo Arango y Mario Calderón. 

3. Niveles de resistencia al gorgojo común, Zabrotes subfasciatus Bohe 

man en fr1joles cultivados y silvestres, presentado por César Car

dona. 

4. Caracterización Histo-morfol6gica del daño del "Minador de la hoja" 

Leucoptera coffeella en especies htbridos de Coffea spp y observa

ciones sobre resistencia, presentado por Reinaldo Cárdenas. 

5. Insectos del c~llz de la flor de la badea (Pass iflora quadrangula

ris) y su incidencia en la catda del fruto, presentado por Marta 

del Pilar Hern~ndez. 

6. Blolog1a y control natural de Peridroma saucia, plaga de la flor de 

la curuba (Passiflora moll iS5ima), presentado por Patricia Chacón 

de Ul10a. 
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7. Estudio sob re l a resi s t e nci a del frT jo l 1 ima al Empoasca kraemeri 

Ross & Moo r e. Jud ith M. Lyman, César Cardona y Jorge Garc1a. 

8. Efecto de cinco variedades de fr 1jol de la biolog1a y la fecundidad 

de la arañita roja , Te trany c hus desertorum Banks. 

9. Es t udio sobre ciclo de vi da y h~bitos de Scaphytopius fuliginosus 

(Osborn). Bertha Alomía de Gutiérrez. 

10. Aspectos biológicos de los barrenadores del tallo de la curuba (pa

ssif lora mollísima) en el Valle del Cauca. Patricia Chac6n de Ulloa 

y Martha Rojas de Hern~ndez. 

11. Ciclo de vida y h~bitos de Antigastra catalaunalis (Duponchel). 

Michae l Blumenthal . 

12. Pob l ación de ins e c t os y nive les de preferencia en seis variedades 

de ajonjo l'!. Michael Blumen thal. 

13. Al gunas observac ion es sobre Tric hogramma spp como par~sito de Anti

cars ia gemmatal is. Jaime Pul ido F. y Hernand o Suárez G. 

14. Pérdidas en mat e rial de yuca causadas por ins ectos y ~caros. Antho 

ny C. Be llo tti, Octavio Vargas, Be r na rdo Arias, Berhart Lohr y Da

vid Byrne. 

15. Pérdidas en rendim i e nto ca usadas por moscas blancas en el cultivo 

de la yuca . Octav io Vargas H. y Anthony C. Bellotti. 

16. Evaluaci6n de da ños ocas ionados por la mosca blanca Bemisia tabaci 

(Gennadius) en habichuela. Miguel Benavides. 

17. Control por resistencia varietal del barrenador del tallo, Caloptil ia 

sp plaga de la legumin~a forra je ra Stylosanthes spp. Mario Calder6n. 



127 

6. Relación de tra bajos s eleccionados para el concurso "Francisco Luis 

Gill l ego" . 

El jutado, compu esto por l os socios Iv~ n Zuluaga, Osear Castaño, Gilber 

to Morales, Alfredo Saldar ri a ga y Rubén Rest repo, seleccionó los si

guientes trabajos presentados por estudiant es: 

1. Efectos del tamaño y cantidad de gotas de aspecsión de agroqulmicos 

sobre la cobertura en el follaje del café. Miguel J. Barriga. 

2. Biología e id entificación de la arañita roja (Tetranychus sp) en 

el clavel (Dianthus caryphillus L.), José Raúl Suárez y Reinaldo 

Ortlz. 

3. Estudio preliminar sobre el daño y comportamiento de Piezodorus 

guildinii (W estwood ) y Podisus nigripinus (DalIas) en soya, 

Jairo Vida 1. 

4. Estudio pr e liminar de la biología y mo rfología de Cyrtomenus bergi 

Froeschner, nu eva pl aga de la yuca. Cé sa r A. Garc1a. 

5. Biología y ecolog1a de Li r iomyz a tr ifol i i minador de l crisant emo en 

el departamen to de l Cauca . Antoni o José Prieto. 

6. Comportamiento de l gus a no rosado de la India (Pectinophora gossy

piella), en semilla de al godón al macenada. Jorge Alonso Beltrán. 

7. Ciclo de vida y cont ro l de l a palomi l la del tubérculo de la papa 

Phthorlmaea opercul el la (Ze ll e r) , e n la zona Centro del departame~ 

to de Boyacá. Martha Gina Zára te. 

7. PROPOSICIONES 

7.1. Eliminar la entrega de diplomas a l os asistentes a los Congresos 

de Socolen. 

Firmada: Gilberto Morales 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
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7.2. Se propone un aumento en la cuota de sostenimiento anual equivale~ 

te a trescientos pesos ($ 300.00). 

Fi~da: Alejandro Gonz~lez Recio 

APROBADA POR UNAN 1M lOAD 

7.3. Se propone que para los pr6ximos Congresos los no socios paguen la 

tarifa de inscripci6n m~s un valor equivalente a la cuota de sos

tenimiento que pagan los socios. 

Fi~da: Alej andro Goriz~lez Recio 

APROBADA POR UNAN 1M lOAD 

7.4. Se propone estudiar que los Congresos se realicen cada dos (2) 

a~ y selecc ionar m~s severamente los trabajos a presentar con 

el ftn de dar oportunidad a los asistentes de estar presentes en 

todos los t rabaj os. 

Firmada: Manuel Amaya, Valentín lobat6n y Adolfo Tróchez. 

NEGADA POR UNAN 1M I DAD 

7.5. Que Socolen designe un Comité que estudie la posib i l idad de ampl iar 

e l concurso fotogr~fico a otras ~reas de expresión artística ento

mo lbgica (fi latel ia, pintura, artesania, etc.). 

Firmada: José Rinc6n 

APROBADA. La Asamb l ea design6 el Comité as1: José Rincón, Eduar 

do Urueta, Iv~n Zuluaga y Hernando Patiño. 

7.6. Que en los futuros concursos de fotograf1a se exhiban todas las 

fotos que participen. 

Firmada: Eduardo Urueta 

APROBADA 

8. Elección de la sede para el IX Congreso. 

la Junta Directiva propuso a Cali como sede del IX Congreso. Esto 

fué aprobado por unanimidad. Como sede suplente se escogió a Bogot~. 
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9. Elección de Junta Di rectiva. 

Para e l eg ir nueva Junta Directiva fueron registradas en Secretar1a 

dos planchas. La Planta No. 1, respaldada por los socios: Marco Tul io 

Plata, Alvaro de Mares V. , Fernando Pu e rta D., Alvaro Melendez E., Mi

guel Santiago Serrano R., Guillermo Arango S., Juan Guillermo Velasquez, 

Luis Felipe Sandoval C. , Ramiro Besosa T., Luis Guillermo Restrepo, Al

fredo Acosta, Carlos E. Mantilla G., Harold ZuRiga V., Lucero CArdenas 

D., Rubier Rodas H. , Luis Fernando Giraldo F., Jaime D. Gaviria, Jorge 

E. Garc1a B., Patricia Chacón de UIloa y Angela Martha Rojas de Hern~n

dez. fué elegida por unanimidad. En consecuencia, la Junta Directiva 

para el periodo 1981 - 1982 quedó constituida as1: 

P res i den te : 

Vicepres id en t e: 

Secretario : 

Tesorero: 

Revisor Fiscal: 

,Voca 1 es 

Principal es 

Armando Be 11 in i Vi ctori a 

Phanor Segu ra Libreros 

Be rtha Alomia de Gutiérrez 

Roberto G6mez Aristizabal 

Alejandro Madrigal C. 

César Cardona Mej ia 

Fulvia GarcTa Roa 

Franci s co Rendón Cuartas 

Suplentes 

Juan de Dios Raigosa 

Jaime Ignacio Pu 1 ido 

Hernando Pino S. 

Bedoya 

Fonseca 

El nuevo Presidente, Roberto G6mez A., a gradeci6 su nombramiento y tom6 

posesión del cargo. Fel icit6 nuevament e al Comité Organizador del VI I I 

Congreso y a las personas y entidades que patrocinaron y colaboraron 

con el evento. 

Siendo las 7.30 p.m. se levant6 la sesi6n . 

En constancia, se firma la presente Acta • . 

f' . -' 
I I 'r".. ' ~/.I,/ 

. ~-"I_-! :l.(,~":u-~ :,~ ) ' -

¡jU, AN DE DIOS RAlGOSÁ BEDOYA 
( Pres idente 

--~--~ 
7 t- I r') 
~'t~ / -'c-

F~VIA GARCIA ROA I 

, - Secretaria 





LISTA DE SOCIOS INSCRITOS AL CONGRESO DE SOC OLEN 

ACOSTA GOMEZ ALFREDO 

ALARCON T. RAMIRO 

ALVAREZ ALCARZ GUILLERMO 

AMAYA NAVARRO MANUEL 

ANGEL GOMEZ HUMBERTO 

ARANGO MARIN MARIO 

ARANGO S. GUILLERMO 

AREVALO ISABEL SANABRIA DE 

ASCENCIO M. RAMON 

ATUESTA R. CARLOS H. 

BANGUERO RICARDO 

BELTRAN JORGE ALONSO 

BELLINI VICTORIA ARMANDO 

BELLOTTI ANTONY 

BENAVIDES GOMEZ MARCIAL 

BENAVIDES ROSERO MIGUEL ANGEL 

BE RRIOS ORTIZ ANGEL 

BESOSA TIRADO RAMIRO 

BRAVO V. GILBERTO 

CADAVID ALVARO 

CADAVID MONTOYA JORGE LUIS 

CAICEDO JOSE ISMAEL 

CALDERON CORRAL MARIO 

CAMPO PACHECO ULISES 

CANCELADO RAFAEL 

CANO GIL JUAN FERNANDO 

CARDENAS REINALDO 

CARDENAS DUQUE LU CERO 

CARDONA MEJIA CESA~ 

CARTAGENA HUMBERTO 

CARRERO HERNAN GUILLERMO 

CASTAÑO PARRA OSCAR 

COLMENARES MORA JORGE ELIECER 

COLONIA CARLOS 

CUJAR MORENO ALVARO 

CHACON CARDOZO PATRICIA 

DE MARES VILLA ALVARO 

DELGASO C. RUBER J. 

DURAN CASTRO SANTIAGO 

ENCISO GORDILLO JAIME ERNESTO 

ESCOBAR CARBALLO CARLOS 

GARCES p. LUIS JESUS 

GARCIA BECERRA JORGE ENRIQUE 

GARCIA PUERTA CARMENZA 

GARCIA ROA FULVIA AIDE 

GARZON MORALES ALVARO ADOLFO 

GAVIRIA MEDINA JAIME DARLEY 

GIL RUIZ OSCAR ALONSO 
i 

GIRALDO F. LUIS FERNANDO 

GOMEZ LUIS CARLOS 

GOMEZ ARISTIZABAL ROBERTO 

GOMEZ LOPEZ URIEL 

GOME Z M. LUIS FERNANDO 

GO NZ ALEZ ESCOBAR LUIS FERNANDO 

GO NZAL EZ GUACAN GLORIA 

GONZALEZ OBA Ne o RANULFO 

GONZAL EZ RECIO ALEJANDRO 

GUERRE RO J OSE MARIA 

GUEVARA MIGUEL EMILIO 

GUTIERREZ BERTHA ALOMIA DE 

GUTIERREZ URIBE LUIS FERNANDO 
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HERNAN DEZ ANGELA ROJAS DE 

HERNAN DE Z PARRA JOSE ARTURO 

INFANTE VALENCIA NELSON 

JARAMILLO LONDOÑO FERNANDO 

JIMENEZ G. JAIME AUGUSTO 

J IMENEZ MASA NORA 

JIMENEZ VELASQUEZ JADES 

LOBATON GONZALEZ VALENTIN 

LONDOÑO URIBE RU~Y 

lOPEZ AV 1LA AR ISTOBULO 

LOPEZ VICTOR HUGO 

MADRIGAL ALEJANDRO 

MANRIQUE VARGAS EDGAR E. 

MANTI LLA CARLOS E. 

MARTINEZ LOPEZ GERARDO 

MAYA LUIS FERNANDO 

MEJIA QUINTANA JORGE ELIECER 

MELENDEZ ALVARO 

MENESES H. OSWALDO 

MEYER KARL 

MONDRAGON VERA ASTRI D 

MONTAÑEZ ISRAEL SEGUNDO 

MORA HOMERO 

MORAL ES SOTO GILB ERTO 

MORALES A. ALBERTO 

MORENO B. ARGEMIRO 

MOSQUERA P. FELIP E 

MUSKUS RAFAEL ANSELMO 

OLAYA H. EDUARDO 

OROZCO L. ANTONIO JOSE 

OROZCO HENRY 

OSSA FABIO 

OTAVO MONTAÑO JAIME 

PARADA TURMEQUE ORLANDO 

PARDO ARNULFO . 

PATI ÑO HERNANDO 

PINO HERNANDO 

PINZON R. CAMILO 

PLATA A. MARCO TULlO 

PONCE V. BENJAMIN 

POSADA T. HECTOR DE JESUS 

PUCHE DIAZ PLINIO PABLO 

PUERTA FERNAND O 

PULIDO CONSUELO LOPEZ DE 

PULIDO JAIME IGNACIO 

RAIGOSA BEDOYA JUAN DE DIOS 

RENDON CUARTAS FRANCISCO 

RESTREPO G. LUIS GUILLERMO 

RESTREPO M. RUBEN 

RES TREPO Q. EDGAR 

REVELO MIGUEL A. 

REVELO M. RICARDO 

REYES ERNESTO 

R I NCON JOSE 

RODAS HENAO RUBIE R 

RODRIGUEZ DORA ALBA 

ROJAS R. W I LLlM', 



SALDARRIAGA VELEZ ALFREDO 

SANDOVAL CO NCHA LUIS FELIPE 

SARMIENTO ADONIAS 

SARRIA RODR IGO 

SEGURA LIBREROS PHANOR 

SERRANO L. MIGUEL SANTIAGO 

SOLANO p . FRANCISCO 

SUAREZ MARCO FIDEL 

TORDECILLA ORLANDO 

TROCHEZ PARRA ADOLFO LEON 

URQU IZA GERMA N 

VALD ERRAMA RAFAEL 

VALDEZ Z. GABRIEL 

VALENZUELA V. GERMAN O. 

VARGAS HERNANDEZ OCTAVIO 

VELEZ ANGEL RAUL 

VERGARA R. RODRIGO 

VILLA BERNARDO 

VILLANUEVA G. ALEXANDER 

VILLEGAS JARAMILLO DARlO 

ZULUAGA CARDONA JOSE IVAN 

ZUÑIGA B. HAROLD 
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ESTUDIANTES NO SOCIOS INSCRITOS AL CONGRESO DE SOCOLEN 

AGUDE LO ROD R I GO 

A11AYA CARLOS J. 

AHBRECHT HE ID I 

ANGARITA ROBERTO 

AR lAS OFEL lA 

ARIAS SANCHEZ DIEGO 

ARIZHENDI HORACIO 

BADILLO EDISSON 

BALLEN FRANCO MAURICIO 

BARRIGA MIGUEL JULIAN 

BECERRA EFRA I N 

BLUHENTHAL MICHAEL 

BRAVO EUGEN lA 

BUlLES GOMEZ MARIA LUZ 

CAÑAS GONZALO 

CASAÑAS ANA DELFA 

CASTELLAR JOSE VICENTE 

CASTI LLO MI RYAM 

CERVANTES ROBERTO 

CESPEDES ORLANDO 

CIFUENTES CIRO HERIBERTO 

CORONADO ROBERTO 

CRISTANCHO CARLOS JULIO 

CRUZ FERM I N 

DIAZ ALVARO 

ESCALLON EDUARDO 

ESCOBAR GERMAN 

FAJARDO ORTIZ PAULINA 

GARC I A CESAR A. 

GARC lA CR I S TOBAl. 

GARCIA MIGUEL A. 

GOMEZ JOS E G. 

GONZALEZ RAFAEL 

GUERRERO lVAN 

GUTIERREZ JORGE MARIO 

GUZMAN AMPARO 

HERNANDEZ DORIS 

HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 

HOYOS ALVARO 

JAIMES ADELACIO 

LO PEZ AZAEL 

LOPEZ DAN I EL 

LOPEZ LI BARDO 

MANRIQUE CARLOS MANUEL 

MEJIA MARIA TERESA 

MENDOZA SUAREZ FERNELL 

MONTOYA JAM ES 

NEIRA LUIS EDUARDO 

ORTEGA MOLINA oseAR EFRAIN 

ORTIZ MUÑOZ REINALDO 

- ... 



PALACIO VARELA RAMIRO 

PALACIO VARELA YOLANDA 

PE I NADO JESUS E. 

PINZON LUIS CARLOS 

PORRAS ISAAC 

POSSO CARMEN ELlSA 

PRIETO ANTONIO JOSE 

RAMIREZ VICTOR 

RODRIGUEZ MARCO E. 

SALDARRIAGA ROBERTO 

SUAREZ ALFONSO JOSE RAUL 

TARAZONA ALBERTO 

TORRECILLA RODRIGO A. 

VASQUEZ COSSIO VICTOR 

VELASQUEZ JUAN GUILLERMO 

VIDAL C. JAIRO 

VILLABONA MAURICIO 

ZAAVEDRA JANETH 

ZARATE MARTHA G INA 
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LISTA DE NO SOC IOS INSCRITOS AL CONGRESO DE SOCOLEN 

ACEVEDO JORGE 

ACOSTA ALVARO 

ALVAREZ ELS lE 

AMAYA HECTOR 

AMAYA JOSE F. 

AÑEZ ROBERTO 

ARANGO FERNANDO 

ARAUZ OV ID 10 

AREVALO HECTOR 

AR lAS EDUVAL 

ARIAS LUIS GABRI EL 

ARIZMENDI RAMIRO 

ATEHORTUA MAR I O 

BALLONA ROBERTO 

BARB OS A EVERT 

BARONA RODRIGO 

BASTIDAS DAN I EL 

BEJARANO JORGE 

BETANCOURT GILBERTO 

CABAL N. CARLOS F. 

CABALLERO RODRIGO 

CAICEDO GUILLERMO 

CALLE FERNANDEZ CARLOS 

CAMACHO MANUEL 

CAHPUS CARMI N 

CANON PH I L I P 

CARDENAS ANGEL 

CARDENAS GERMAN 

CARDONA W I LLI AH 

CARDONA CARLOS 

CARRILLO ROQUE E. 

CAST RO JAIME 

CIFUENTES LUIS C. 

CORREA LUIS FERNANDO 

CORREA NORMA 

CUELLAR JAIRO 

DE BALDENEBRO JUAN JOSE 

DELGADO DAV ID 

ECHEVERRY NICOLAS 

ESCOBAR JOSE 

ESCOBAR JOSE J . 

ESPINOSA AGUIRRE JOSE 

ESTRADA CARLOS 

FERNANDEZ DE CASTRO ALFREDO 

FIERRO REMBERTO 

FIGUEROA CARLOS 

FORTlCH ORLANDO 

FRANCO FRANCISCO 

GAFARO FRANC ISCO 

GALLEGO MARIO 

GARCIA IVAN 

GARCIA S. PEDRO LUIS 

GOMEZ ARIEL 

GOHEZ C. AP.MANDC 

GOHEZ FABIO 

GOMEZ GONZALO 

GOHEZ HUBER 

GO NZALEZ DIONICIO 



GOVE COL N 

HERNANDEZ GLORIA 

HERNANDEZ O. AMPARO 

HERRERA GABRIEL 

HIGUERA ATlLIO 

HOYOS SILVIa 

HOYOS URREA MIGUEL 

HURTADO HERNANDO 

HURTADO LUIS CARLOS 

INFANTE ANGEL A. 

IZQUIERDO DANILO 

LOBO ALVARO 

LOPERA GLOR lA 

LOPERA OBEO 

LOPEZ AURE LI O 

LOPEZ EDGAR 

LOPEZ FRANCISCO 

LOPEZ RAUL 

LLANO LUIS GONZALO 

MACHADO FERNANDO 

MAOR ID CARLOS 

MAFLA B. ALFONSO 

MANJARREZ ADALIDE S 

MANLEY GARv 

MARI ÑO ERNESTO 

MART IN EZ AL FREO o 

MARULANOA L I L TOtJ 

MARTINEZ RODRIG O 

MATTA JAIME 

MAYA DIEGO 

MEDINA CARLOS 

MENESES HECTOR 

MERCHAN FRANCISCO 

MaLINA RUBEN 

MONTOYA M. JORGE 

MORENO VI RG I LI O 

NIÑO JULIO CESAR 

aCAMPO LUZ EDILMA 

ORTIZ GERARDO 

ORTIZ GONZALO 

PALACIO FRANKLIN 

PATIÑO ANA HERMINIA 

PATIÑO JaSE ANGEL 

PATIÑO GUSTAVO 

PELAEZ JaSE MARIA 
PELAEZ LUIS GERMAN 

PEREZ LUIS FERNANDO 

PEREZ JAIME 

PIEDRAHITA aLGA 

PINEDA HIRYAM 

PIÑEROS RAFAEL 

PRADO B. GUILLERMO 

DE 

QUINTERO MARTHA ELENA 

RAMIREZ O. JULIA 

RAYO JAIM E 

REYES ATILIO 

RIVERA HORACIO 

RODRIGUEZ VICTOR 

ROMERO JAIRO 
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ROMERO ~ R O 

RUA GABR F JA IME 

SABOGAL ABSALON 

SAFON ALVARO 

SALAZAR EDUARDO 

SALCEDO HERNAN 

SANCHEZ SILVIA 

SANMARTIN CONCEPCION 

SARAMA ALVARO 

SERPA CESAR 

SUAREZ ALONSO 

TELLO D. RODRIGO 

TINC KER MILTON 

TROCHEZ M. CLARA l. 

TRUJILLO SILVIA ARANGO DE 

UR IB E JUAN CAMILO 

URREGO CESAR 

VALENCIA JAIME 

VALENCIA ROBERTO 

VARGAS HECTOR A. 

VARGAS RIOS RAFAEL 

VEGA CARLOS 

VELEZ LEOPOLDO 

VERGARA PEDRO 

ZULUAGA IVAN 



PATROC I NADORES 

BOSQUES DE ANTIOQUIA 

COMPAÑIA NACIONAL DE .CHOCOLATES 

FABR I CATO 

NOEL 

COLSEGUROS 

TEJ I CONDOR 

FUNDACION SURAMERICANA DE SEGUROS 

AUGURA 

DOW QUIMICA DE COLOMBIA 

INDUSTRIAS QUIMICAS PENNWALT 

F.M.C . CORPORATION 

CIBA GEIGY COLOMBIANA S.A. 

PROFICOL S.A. 

DISANDER 

SANDOZ S. A. 

UNION CARBIDE COLOMBIA S. A. 

CHEVRON CHEMICAL 

BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A. 

BAYER QUIMICAS UNIDAS S. A. 

ASBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S. A. 

SHELL COLOMBIA S. A. 

QUIMICA SCHERING COLOMBIANA S. A. 

RHONE POULENC AGROCHIMIE 

HOECHST COLOMBIANA S. A. 

ALBANY INTERNATIONAL 

DU PONT DE COLOMBIA S. A. 

FEDERACION NACIONAL DE ALGODONEROS 

PRO-OR lENTE 

MADERAS DE ORIENTE 

INDUSTRIAS FORESTALES LA CABAÑA 

AGUARDIENTE TROPICO 

TABACOS RUBIOS DE COLOMBIA 
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COMPAÑI A COLOMB IANA DE TABACO 

PROMOCIONES AGROPECUAR IAS MONTERREY 

PALMERAS DE LA COSTA 

OLEAGINOSAS BUCARELIA 

BANCO DE LOS TRABAJADORES 

FRUTERA SE VILLA 

COCA - COLA 

INDUSTRIA CO LOMBIANA DE CAFE 

FADEGAN 

COLANTA 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

HERBICOL 

UNIVERSIDAD NAC IONAL 

SECRETARIA DE AGR ICULTURA DE ANTIOQUIA 

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 

INDERENA 

U~I VERS IDAD DE ANTIOQU IA 

AS OCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DE URABA 

CARTON COLOMB lA 

HACI ENDA LAS BRISAS 

l. B.M. 

OFICINA DE CONVENC IONES Y VIS ITANTE S DE MEDELLIN 

HOTEL NUT I BARA 

FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA 

EVERFIT - FIZEBAD 

CAPRICENTR O 

FLORES ESMERALDA 

SALON MAR lE LA 

EXPORTACIONES BOCH ICA 

FLORES DEL CARIB E 

FLORAL 

FLOR ITA 

FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA 



MON-REVE 

PREBEL 

ALMACENES EXITO 

LOCERIA COLOMBIANA 

TIENDA BELLA 

BANQUETES MEDELLIN 
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