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PRESENTACION 

Hacemos entrega de éste volumen de las Memorias correspondientes 

al XI Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomologfa - SOCOLEN - , 

después de sortear los variados inconvenientes que en un trabajo de 

ésta naturaleza suelen ocurrir. 

No siempre el texto original de las conferencias, discursos, in

tervenciones, etc., es material de inmediata disponibilidad, hecho 

que debe evitarse desde el mismo momento de extender la invitaci6n a 

los expositores, manifestándoles la necesidad del envfo anticipado 

del texto de su intervenci6n. 

Los documentos origi na les tienen que ser revisados, corregidos, 

adaptados y a veces t raducidos. La impres i6n de los mismos es, por 

tanto, el resultado fi na l del proceso de ed i ci6n, proceso que requi~ 

re tiempo. 

Si alguna conferencia de los invitados no apa rece en éstas Memo 

rias, es por fís i ca substracci6n de ma teria. 

Durante nuestro XI Congreso , celebrado en la ciudad de Pasto (N~ 

riño), las conferenci as de fondo estuvieron a cargo de las siguientes 

personas: Dra. Ju l ieta Ramos- E16rduy de Conconi de l a Universidad Na 

ci onal Aut6noma de México ( UNAM), México; Dr . Alex Bust il10 P., del 





Instituto Colombiano Agropecuario ( ICA). Granja experimental Julio 

Ospina. Medellfn¡ Dr. Hernando Pati"o C. de la Universidad Nacional 

de Colombia. Facultad de ciencias Agropecuarias. Palmira¡ Dr. Cli

fford S. Gold del Centro Internacional de Agricultura Tropical ( CIAT) 

Programa de Entomologfa de Yuca. Palmira - Colombia~ Dr. Roy G. Van 

Driesche del mismo Instituto y Programa del anterior conferencista. 
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PALABRAS DEL DOCTOR HUGO CALVACHE G., COORDINADOR GENERAL DEL 

XI CONGRESO DE SOCOLEN 

Doctor Alberto Dfaz del Castillo, Gobernador del Departamento¡ 

Doctor Alfonso Rebolledo, Alcalde de la ciudad; Doctor Efrén Coral Q. 

Rector Encargado de la Universidad de Narino; Doctor Armando Bellini, 

Presidente de la Sociedad Colombiana de Entomologfa; Doctor Carlos 

Martfnez, Gerente de la Regional 5 del Instituto Colombiano Agropecu~ 

rio; Señores Socios; Señoras y Señores 

Cuando en Julio de 1983 nos comprometimos a realizar este XI Co~ 

greso, lo hicimos por el convencimiento que tenfamos de la importancia 

qUt un evento de esta naturaleza tiene para el desarrollo cientffico 

y tecnológico de la provincia colombiana. 

El debate de los grandes problemas entomo16gicos que tiene el 

país y la forma como se están solucionando, el conocimiento y la di -

vu1gaci6n de nuevas técnicas y de nuevos métodos de estudio y de con

t rol de insectos, la demostraci6n del nivel cientffico en el cual se 

encuent ra nuestro pafs para proporci onar un mejor standard de vida a 

sus conciudadanos, son algunos de los temas que deben t ra tarse, pre

cis ame nte , en los siti os donde se originan los acontecimientos y don

de se viven los conflictos. Es así, como hoy se instala este XI Con

greso, en la capital de un departamento cuya economfa se basa en la 

agricultura de tipo tradicional, localizada en un acentuado minifun

dio ; la zona andina del Departamento de Nariño en esta forma, se con s 
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t ituye en la despensa agrfcola del Suroccidente colombiano que abaste 

ce los mercados de los departamentos vecinos del Occidente y aún del 

centro del pafs. 

Esta doble condici6n: la de producir alimentos y la de tener 

una agricultura tradicional minifundista, requiere sistemas muy dif~ 

rentes a los que utiliza la agricultura empresarial para la soluci6n 

de sus diferentes problemas. En el aspecto fitosanitario, por ejemplo 

el control de plagas no puede basarse únicamente en el uso indiscrimi 

nado de p1aguicidas como está sucediendo en la actualidad, sino en es 

t rategias que contemplen en forma integrada condiciones humanas, téc 

nicas, econ6micas y eco16gicas de la regi6n. Los entomólogos que tra 

bajamos con plagas de cultivos de clima frfo en zonas donde es más 

acentuado el minifundio y con problemas socioecon6micos severos, ten e 

mos un compromiso de trascendental importancia para el futuro de Co -

lombia. La investigaci6n deberá buscar soluciones acordes con los 

problemas y con las condiciones socioecon6micas de sus agricultores. 

Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que dentro de 

los grandes temas entomo16gicos del pafs, además de los relacionados 

con plagas de las plantas cultivadas, también están los referidos a 

la Entomologfa como una ciencia pura, referidos a los de contamina -

ci6n ambiental, Entomologfa Forestal y problemas causados por los in 

sectos para la salud pública. En este último aspecto, debemos recor

dar como el Litoral Pacffico, cuyas llanuras cubren una extensa e im 

portante regi6n del Departamento de Narino, sufre cada vez flagelos 

causados por los insectos vectores de enfermedades a pesar de los es-
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f uerzas real i zados para erradica rlos . 

En fín, estamos convenc i dos qUE la rea1izaci6n de este congreso 

en Pasto servirá para que investigadores, docentes, profesionales en 

genera l, estudiantes y todas las fuerzas vivas del departamento, co~ 

prendamos la importancia del momento hi st6rico que estamos viviendo 

como forjadores de un futuro mejo r. Así, 10 han entendido también , 

todos los patrocinadores que hici eron posible la organización de es

t e Cong reso, entre los cuales nos permitimos destacar : o la Subge -

rencia Cultural del Banco de l a Repúbl i ca, a la Gobernación y Asambl ea 

del Departamen t o de Nar i ~o, sin menoscabo de todas las empresas y pe! 

sonas que en una y otra forma se vi ncu laron a la realización de este 

Evento. 

Así , el Comi té Organizador que ha trabajado en forma entus i asta 

por espaci o de un a~o, se si ente satisfecho por el deber cumplido y 

po r l a respuesta ta n positiva que han dado los entomó10gos y los ami 

gos de l a Entomol ogía de Colombia y de l os países vecinos, al hacerse 

pres entes y hacer pos ibl e este Congreso . 

Se ac ep taron 69 trabajos de investigaci6n, l o cual es un índ ice 

muy alto del i nterés demostrado en parti cipa r en forma acti va) tan"

t ién es un índi ce de la forma como se está trabajando en la invest i 

gación en Co l omb ia . 

Queremos presentar un agradecimiento muy especial en esta ocasión 

también, a los seftores conferencistas quienes nos dar~n l a oportun idad 
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de actualizar algunos aspectos de orden cientffico. 

Pasto, ciudad asentada en el Valle de Atriz y rodeada por verdes 

campiñas y hermosos paisajes, se siente orgullosa con la presencia de 

tan distinguidos visitantes y les damos una cordial bienvenida. 

La "Ciudad Sorpresa" les abre las puertas. Muchas gracias. 
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PALABRAS DEL DOCTOR ARMANDO BELLINI V., PRESIDENTE DE LA SOCIE-

DAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA 

Doctor Alberto D~as del Castillo, Gobernador del Departamento de 

Narifo; Doctor Alfonso Rebolledo, Alcalde de Pasto; Doctor Carlos Mar 

tinez, Gerente de la Regional 5 del Instituto Colombiano Agropecuario 

Doctor Efrén Coral Quintero, Rector Encargado de la Universidad de Na 

rino; Doctor Hernando Penafiel, Decano de la Facultad de Agronomfa; 

Doctora Ligia Núñez, Secretaria de la Sociedad Colombiana de Entomolo 

gia y demás Miembros de la Junta; Doctor Hugo Calvache, Presidente 

del Comité Organizador del XI Congreso de SOCOLEN; Señores del Comité 

Organizador del Congreso; Senores Socios de SOCOLEN; Senoras y Senores: 

Al reunirnos para celebrar el XI Congreso de la Sociedad Colom -

biana de Entomologfa, es satisfactorio ver la respuesta positiva qu e 

añc tras año dan los Socios, cuya presencia en estos eventos indiscu-

tiblemente es un factor importante para el fortalecimiento y sosteni

~iento del pretigio del que goza hoy nuestra Sociedad. 

En mis primeras anotaciones para este acto inagural, surgi6 una 

idea de hacer un recuento hist6rico y cientffico de la Ciencia Entorno 

l6gica, del nacimiento y crecimiento paulatino que hemos tenido en el 

pafs, pero este interesante tema fue uno de los objetivos principal es 

de nuestro pasado Congreso, en el cual se hizo un resumen y evaluaci6n 

de lo que fueron los primeros diez anos de existencia de SOCOLEN. 

Es mi deseo, en esta ocasi6n, hacerle llegar un mensaje humano, 
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al go qUE toque nues tras conciencias como persona5, ~omo ciudadanos, 

como profesi onales y, sobre todo, como parte integrante y activa de 

üna naci6n , de nuestra nación, sin confundir o identificar esta pala-

bra con gobernantes , ya que naci6n somos todos y todos tenemos un c~ 

promiso con ell a. Como miembros activos de naciones eminentemente 

ag r fcolas , nuestra responsabilidad ES aún mayor. por eso hago un lla

mado para conti nuar , para no desfallecer y fortalecer cada vez más 

nuestra integ raci6n . 

Que nues t ro án imo de superaci6n personal y cient1f1ca no decalga 

y vaya siempre en func16n de e"tregar lo mejor a la obra que nos pro

po ngamos y t ener honestidad en el cumplimiento de las fun,10nes a no

sot ros encomendadas. En la medida en que seamos responsables, sere -

mos solida ri os con la Sociedad y as1 habremos cump11do con nuestro d~ 

b r . s1nt1 fnd onos sat1sfechos de nosotros mismos al explorar un mundo 

interior que n05 Dormita 11 proyecci6n positiva hacia los demas, lo 

.ua l conv e rg ~ n a t iv1dade. positivas y en provecho permanente. 

Al ha blar de stos valores. se debe haper un reconocimi ento a la 

labor ll evada a cabo p~ r . 1 Cpm1t ' Organizador del XI Congreso, qui ea 

n . han trabajAdo n forma constante y dlc idida ha. ta sir pOSible el

te vento , n 1 cua l tendremos 11 opo rt unidad dI 1ntercambiar ideas 

ton conforen itas de la cltegor1a de la Doctora Jul1 eta Ramo s-Elorduy 

d _ Concon1 , de l Doc to r Roy G. vln Driesche, del Do ctor Cl1fford S. 

Go ld, del Doctor Alex Bust1 lo. de' Doctor Hernando Pati"o Cruz y del 

Doc tor Gem~ n Tabares. para' QU1 eneS van nuestros agradecimi ento s y 

qu ienes, i nd udabl emente, co r1bu1r&n I nuestro enr1quecimi ento prof! 
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~ i oral. 

También tendremos la oportun idad de analizar a través de los tra 

b¿jos q~e SE presentarán en este Congreso el avance de la Entomo1ogfa 

en nuestrc pafs y cuál será su derrotero en el futuro_ Por tan va1io 

sa contribuci6n, va nuestros agradecimientos para quienes participarán 

en forma tan efectiva. 

Al reco nocer la actividad desarrollada por los Miembros de ló 

Junta Directiva de SOCOLEN, es importante destacar el nombre del Dot 

tor Aristóbu10 L6pez Avi1a, quien por más de un año como Presidente, 

rea1iz6 una act ividad digna de encomio al haber puesto al servicio de 

esta Sociedad sus conocimientos profesionales, sus vinculaciones cop 

personas y en gremios afines y, ante todo, la honestidad, responsab i

lidad E interes que califican todas sus actuaciones. A él, muchas 

gracias y muchos éxitos en su nueva etapa profesional. 

Pa ra todos los demás miembros de la Junta, muchas gracias por l a 

colaboración br indada. 

A todos l os aquf presente, l es doy la bi envenida, con los deseos 

de que en este Cong reso encuentren respuestas a muchas de sus inquiet~ 

des profesionales, a la vez que disfruten de la hospitalidad y bEl le

za de est a regi6n de la patria y de la ciudad que hoy nos alberga, 

Pasto. 

Hago un reconocimiento a los Organizadores del XI Congreso y a 
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los Patroc i nadores, como el Banco de la República en Pasto, La Asam

bl ea Departamental de Hariño, a la Gobernación de Harino, al Instituto 

Cclombiano Agropecuario - Obonuco, a la Universidad de Narino, en ge

neral a la industria de agroqufmicos por su constante y valiosa cola

boraci6n, al maestro Manuel Guerrero Mora y a todos aquellos que en 

una u otra forma contribuyeron a la realización de este certamen . 

Solicito a usted senor Gobernador, se sirva instalar el XI Congr~ 

so de la Sociedad Colombiana de Entomologfa . Muchas Grac i as. 
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PALABRAS DEL SEROR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIAO, DOCTOR 

ALBERTO DIAZ DEL CASTILLO, QUIEN INSTALO EL XI CONGRESO DE SOCO

LEN. 

Doctor Armando Bellin;, Presidente de la Sociedad Comolomb1ana 

de Entomo10gfa; Doctor Hugo Ca1vache, Coordinador del XI Congreso de 

la Sociedad Colombiana de Entomologfa; Doctor Alfonso Rebolledo Munoz 

Alcalde de Pasto; Doctor Efrén Coral Quintero, Rector Encargado de la 

Universidad de Narinoi Doctor Hernando Penafie1, Decano de la Facul

tad de Agronornfa; Senores Conferencistas y Participantes en este Con 

greso, Senoras y Senores : 

Doy la bienvenida a los Congres i stas y cientfficos que nos vis i 

tan con moti vo del XI Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomolo-

gfa y 1 Encuentro de Ent0m61ogos del Grupo Andino. 

Casf parecerfa innecesario, destacar la importancia de este eve~ 

to en un pafs que como el nuestro, tiene una evidente vocaci6n agrop! 

cuaria y en un instante hist6rico de la humanidad en que la producci6~ 

de ali men tos se convierte en base de la supervivenci a de la raza huma 

na . Producir alimentos para ~n pueblo lleno de necesidades y para un 

grupo donde el hambre se asoma como la más inmediata amenaza , es una 

necesidad angustiosa. De aquf, que los Estados y los Gobiernos conc~ 

den la mayor trascendencia al análisis de temas como los que aquí var 

a estudiarse en el campo de la Entomologfa, disciplina fundamental p~ 

ra la salud del hombre y para las actividades productivas del sector 

agropecua r io. 
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~cmos conscientes de esas verdades y por ello nos sumamos al inte 

rés y a la espectativa que despiertan las deliberaciones y conclusio

nes de este Congreso. Que sea alto el debate y juicioso el an4lis i s 

y que ellos se desarrollen dentro del ambiente de hospitalidad que 

ofrecemos a los vi sitantes, en una tierra cuyo orgullo es el trabaja 

} una paz qu e hemos conse~ado inalterable a 10 largo de toda nuestra 

his teria . 

Al instalar con profundo orgullo el Xl Congreso de la Sociedad 

Colombiana de Entomologfa, les ofrezco como presente la inteligencia 

de nuestros ci netfficos y nuestros universitarios y, sobre todo, el co 

raz6n de nuestro pueblo. Muchas Gracias. 



LAS PROTEINAS DE LOS INSECTOS COMESTIBLES 

COMO UN RECURSO ACTUAL Y POTENCIAL EN LA 

ALIMENTACION DE LOS PUEBLOS (1) 

· 1; 

Julieta Ramos-Elorduy de Conconi (2) 

I N T R O O U e C ION 

La alimentaci6n es el problema primordial de nuestra época. por

que condiciona y ge~era otros problemas. Las posibles soluciones a 

ta l problema, tienen en la planeaci6n de cualquier acci6n, un lugar 

preponderante que se deben emprender en pafses que como muchos de La 

t i noamérica, carecen de buena nutrici6n. 

Se sabe que un gran porcentaje de nuestras poblaciones, tiener 

una dieta deficiente, de ahf que se les catalogue como pafses con haw 

bre en los diferentes tratados que existen sobre alimentaci6n. 

El problema del hambre y de la mala nutrici6n que exi ste en La t ~ 

noamérica,es uno de los fen6menos que resalta po r su dramatismo. 

Tratar de solucionar es una tarea esencial de nuestra época. 

1) Conferencia presentada en el XI Congreso de la Sociedad Colombia 
na de Entomo1ogfa. SOCOLEN . real izado en Pasto. Colombia. Juli o 
25-26-27 de 1984 

2) Investigador Titular del Instituto de Biologfa. Universi dad Nacio 
na l Aut6noma de México. Apartado Postal 70153 México, 20 , D.F. 
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La dieta en Latinoam~rica es deficiente, no selo en 10 que res

pecta a los diferentes nutrimentos, sino también en 10 que concierne 

a las calorfas, no cubriéndose el mfnimo necesario requerido. Esto 

varfa de una región a otra, pero la carencia m6s patente es la de pr~ 

tefnas sobre todo la de protefnas animales. Estas son de gran impor

tancia porque son el alimento más complete y sen determinantes no s6-

le en el buen funcionamiento del organismo, sine también de su forma

ción. Se ha demestrade que la falta de aminoácidos afecta el desarr~ 

110 cerebral, por le que la gente que sebrevive a tales carencias d~ 

rante su desarrollo, queda marcada para toda la vida, siendo por ello 

personas con apatfa, letarge, y faltas de teda aMbición, 10 cual no 

s610 lesiona el presente de un pafs, sine también su future. 

La adquisici6n de protefna animal tiene como limitación un alto 

coste . En efecto, en general la preducción de pretefna de erigen anl 

mal depende del ganado, lo cual implica el sacrificie de grandes áreas 

de cultivo, presentándese además el fen6mene de una baja eficiencia 

de cenversión, ya que estos animales cens~rvan solamente de un 10% é 

un 20% de la energfa que existe en su pienso. Es decir que la ener

gfa centenida en el despiece que llega al hombre, es mfnima. contándo 

se también una elevada inversión en la cria y mantenimiente. Le di -

cho se traduce en un cesto demasiade a1te para persenas cuyo peder ad 

quisitive es bajo y en las que se presenta una economfa natural o de 

subsistencia, come la tienen un gran número 'de gentes en nuestro pafs, 

La e"tomofagfa e sea el consume de insectos, se practica desde 

hace mucho tiempo en México y en el munde entero, sebre todo per pa!, 
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te de los habitantes de zonas geográficas en donde las condiciones 

bioeco16gicas son adversas y en ellos encuentran un alimento que les 

permite regular y mantener su estado nutricional. 

Los insectos son el grupo animal numéricamente dominante, que e~ 

tá prácticamente desaprovechado y que podrá proporcionar un alimen to 

de alto valor nutritivo. En efecto, de estudios realizados reciente

mente, se ve que ellos contribuyen cuantitativa y cualitativamente en 

la dieta de algunas comunidades. 

Investigaciones realizadas a cerca del valor nutritivo de los in 

sectos muestran que éstos poseen una gran riqueza protefnica y vitamf 

nica que podrfa ser una fuente de protefna animal mediante su explG t~ 

ci6n racional. 

La situaci6n geográfica, econ6mica, social y nutricional de Lati 

noámerica, amerita realizar estudies varios e investigaciones entomo-

16gicas con el objeto de aprovechar uno de l os recursos renovables no 

exp lotados hasta la fecha: l os insectos. 

De aproximadamente un mil 16n de especies de insectos existentes, 

muc has de ellas han s ido cata logadas como benéficas por l a utilidad 

que pres t an al homb re. Entre las más destacadas tenemos l as es pec ies 

que no polinizan diferentes culti vos. Muchos f rutales y hortalizas 

necesitan el auxilio de diferentes insectos para dar sus frutos y re= 

producirse, aumentando no ta blemente su producci ón , aquf se encuentran 

los grupos de avispas y abej as . Dentro de este mismo grupo, encontra 
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mC 5 tambiér insectos cuyos productos como l a miel y la cera, se ex plQ 

La a esca la industrial. De la misma manera existen otros insectos 

que har dado origen a importantes industrias como la de la seda, pro

ducida por el gusano de seda, el cual en épocas prehispánicas consti

t ufa er Oaxaca (México), una industria floresciente. 

Igualmente ex i ste la producci6r de colorantes derivada de la for 

maci ón de éstos en l os insectos, como el caso de la cochinilla de la 

grana qUE ex i ste en México y cuya explotaci6n se realiza s610 a nive ~ 

artesanal, mientras que en Islas Canarias, su Cultivo constituye una 

industria de exportación principalmente a Japón, donde el ácido carm~ 

nico es utilizado con diferentes propósitos, por ejemplo en la indus 

tria de los cosméticos. 

Se dan otros usos a los insectos, como el ejemplo de los inset 

t os entomófagos para el control biológico de plagas. Tales insecto s 

se cultivan masivamen~e y son objeto de explotación. Marruecos, por 

ejemplo, se constituy6 hace algún tiempo en un pafs exportador de i r 

sectos. 

En Austral i a se está llevando a cabo un proyecto que uti l iza l f 

sectos cavadores, para mejorar grandes zonas áridas. Se trata de cu l 

tivar estos insectos y distribuirlos en el área para que actúen como 

recic1adores de materia orgánica, fertilizando y aireando esta ti errc 

e inco rporando a ella la materia orgánica, 

Insectos acuáticos son indicadores bi ológicos de contami naci6r 
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ambienta l en aguas continentales, determinando el grado de contamina

ci6n, su presencia y abundancia de un lugar determinado. 

Los insectos sor utilizados también como alimento en diferentes 

partes del mundo y particularmente en d1versas regiones de México. en 

donde constituyen un reng16n importante de la dieta para algunos gru

pos étnicos. Singularmente en los Estados de Hidalgo, Oaxaca, Chia -

pas y Puebla, tienen un uso preponderante y gran parte de la protefna 

ani~al ingerida por los habitantes, proviene de los insectos comesti

bles. Algunos de estos insectos son objeto de comercio por la gente 

de; lugar y de algunos grupos étnicos como son los Yukpa en Colombia 

y Venezuela y los Gorotire Kayapo en Brasil. 

En un enfoque general, podemos ver que los beneficios derivados 

de los insectos son de gran importancia . Por 10 tanto su conocimien

to y estudio cobra un interés práctico digno de tomarse en cuenta. 

Es tiempo, pues, de valorar su papel y buscar el rol que nos intere 

se o queramos considerar, ya que es un recurso y el concepto de recu r 

so connota las caracterfsticas de escasez y valor . 

Los insectos son el grupo animal que ha dominado la tierra, fOl . 

man 4/5 partes del reino animal, se han adaptado a los diferentes fe

n6menos geológicos que ha sufrido nuestro planeta, colonizando dist i r. 

tos nichos ecológicos se les encuentra en el agua o en la tierra, las 

llanuras, en las montanas, en las cavernas, en el desierto, etc., ha 

llegado a tal punto su capacidad de colonizar. que se les pueda loca

lizar aún en las mimas de salo incluiso en charcos de petr6leo, lo 
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que indi ca la gran diversidad de regfmenes alimenticios, se puede de-

ci r que no hay med io que se explore en donde no se los localice. por 

le que su presencia ha sido objeto de atención por parte del hombre, 

ello aunado a su abundanc i a ya que el número de especies de la clase 

í nsecta es enorme y lleva concomitante el uso que de ellos se haga . 

Desde épocas inmemoriales se sabe que el hombre utilizaba los i~ 

sectos o su productos, lo que ha quedado grabado en bajo re11eve de 

cavernas prehistóricas. Un ejemplo clásico son las grutas de la Ara

ña en Valencia (España), que ilustran el aprovechamiento que de las 

abejas y de las langostas, hacfan los hombres de las cavernas. 

En la Biblia existen diferentes pasajes en que se hace referencia 

a la i ngestión de diversos insectos entre ellos de una manera prepond~ 

rante las langostas, larvas de escarabajos, la miel ó el maná. La i n 

gestión de insectos constituye hasta la fecha en ciertas comunidades 

étni cas , un renglón importante en su di eta cotidiana, igualmente ex i~ 

ten pl atos sof i st icados en elegantes restau rantes para los gourmets 

seña l ándos e as f que l a ingestión de insect os en la época actual, se -

real i za en di versos estratos socia l es de di ferentes pafses. 

Los insectos const ituyen un háb i to tradicional de alimentación 

en los di fe rentes continentes , su i ngesti ón es de una manera electiva 

y orga noléptica forma ndo parte de la cu ltura de cada uno de los paf

ses en donde l as gentes de ámbito rural conocen una gran variedad de 

in sectos que uti lizan en su ali ment ac i ón, saben cúando, cómo y dónde 

recolec t arlos y t i enen un sinnúmero de maneras de prepararlos e inclu , 
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so de preservar los, para contar con alimento en la época en que éstos 

escasean. 

Dependiendo del pafs y de la región que se estudie, varias espe

cies de insectos se consumen en diferentes épocas, en diferentes gra

dos, relacionado todo elloal perfodo de aparici6n, abundancia y desa

parición según el caso de cada especie de insecto, respaldado ésto 

por el gran poder de observación y profundos conocimientos empfri cos 

que esta gente posee. Es asombroso ver hasta qué punto en algunos 

püeblos, las personas de una manera instintiva hacen acopio de este 

recurso natural en su beneficio, conociendo incluso cúal es el mejor 

momento de aprovecharlos. En México tenemos el excelente ejemplo de l 

",Ahuahut l e" de los lagos de Texcoco y Yuriria. que consumfan ya la s 

culturas prehi spánicas y que eran y son enormemente apreciados y, que 

sólo son huevec i llos de chinches acuáticos. Se comen los insectos en 

est ado de la rva, como es el caso de los gusanos de maguey o de dife -

rer t es árboles o se comen las pu pas como en el caso del gusano de se

da o bien se comen los adultos de diferentes chapu lines , chinches , ho! 

miga s , avispas, cigarras, etc . o en ocasiones todos los estados de l 

desa rrol lo en conjunto. 

La al imentación de las gentes constituye un reflejo de su si tüa-

ción soci al y econ6l!1ica. unido al nive l de ins trucción y de 

educación , a los patrones culturales de su procedencia geog ráf ica y a 

los prejui cios, creencias y tabúes. siendo diferent e el concepto de 

alimentación para las gentes del área rural y del área urbana . Con 

el lo,si n duda , podemos aseverar que es en zonas no urbanas en donde 
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el consumo de insectos es más acentuado porque el habitante de la ciu 

dad ha sufrido el impacto de la publicidad en mucho mayor grado que el 

de l campo. Con respecto al parámetro que nos ocupa, los insectos, 

¿cuál es la situaci6n? El calificativo despectivo de "bicho" para re 

fe r irse a los insectos ha hecho concebir a la gente la idea de que é~ 

tos animales son "siempre" perjudiciales y hay que matarlos. 

Por otra parte, suele asociarse el insecto a la idea de mugre y 

suciedad"mo1estia, enfennedad, etc., pero no se ha concebido la idea 

de difundir que las "asquerosas cucarachas" son insectos que datan 

del carbonffero (280 millones de a~os atrás) y que han logrado 11e -

gar a nuestra época gracias a su increfb1e poder de Idaptaci6n O que 

esa "horrenda hormiga" tiene una capacidad de trabajo y organizaci6n 

dignas de envidiarse. 

Por otro lado, qué sucede en el medio rural?, la gente vive en 

armonfa co n el medio ambiente, se puede decir que su dieta es "natural" 

aprovechando de manera intuitiva y racional el medio que los rodea y 

explotándolo para su beneficio en realizaci6n de los ciclos tempora

les de la naturaleza y a la estabilidad de los mismos. El tipo de cQ 

mi da está relacionado a la facilidad de obtenci6n de un recurso ; ellos 

consideran a los insectos como animales sanos y limpios de los cuales 

encuentran una gran variedad, que están disponibles, que no son pe l i

grosos, que son abundantes y además de aplacarles. el hambre, les haCE 

sentir bien y tener fuerzas para el t raba~o. Un campesino de Oaxaca 

( M~x ico ) nos manifest6: "5i no como panal, no puedo subir el cerro, 

ni t rabajar", se referfa al panal de avispas. 
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Los insectos se comen en una gran área de nuestro planeta, pode-

mos decir que sobre todo en aquellas zonas en donde las condiciones 

bioeco16gicas son adversas. El mayor consumo de insectos se da en 

los pafses subdesarrollados, que generalmente están ubicados en zonas 

tropicales o subtropica1es en donde los insectos suplementan las defi 

ciencias dietéticas de las gentes. 

Exi ste consumo mundial de insectos por hombres de todas las razas 

pero es di ffc il se~alar cúantos y cúa1es son los insectos que se co

men en cada pafs, ya que estudios de este tipo son escasfsimos. 

Los países que hemos rastreado en los cuales se consumen insec . 

tos son : Cambodia, Vietnam, Laos, China, India, Birmania, Thailandia, 

Ma l asia, Indonesia, Nueva Guinea, Islas Caledonia, Salom6n. H~bridas. 

Fidji, Australia, Tasmania. Nueva Zelanda, Oriente Medio. Madagascar. 

Congo Belga, Tanzania, Rodesia, Uganda, Sudáfrica, Chad, Costa de Mar 

fil, Marruecos, Egipto, Italia, Franc ia, Canadá, USA, México, Bélice . 

Honduras, Panamá , Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Gv 

yana Francesa . 

Hemos censado hasta la fecha 491 especies de insectos comesti bl es 

distribufdos en todos los continentes de la tierra y de una manera g~ 

nerel podemos decir que en Africa es notable el consumo de termita ~ 

(hormigas blancas), orugas (larvas de mariposas), gusanos de los . á r b~ 

les (seneralmente larvas de escarabajos), chapulines (mantas, tet ig6-

nida s y gr i ll os), abejas con o sin aguij 6n. 
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Los aborfgenes australianos comen una gran variedad de hormigas, 

abejas) larvas de escarabajos, de mariposas, cigarras, psflidos y 

termitas. 

En Asia se consume una gran cantidad de insectos acQaticos, en 

estado de larva o adultos, al igual que las larvas de diferentes esp~ 

cíes de mariposas y escarabajos, abejas y avispas. Las avispas Vespula 

Jewiís; y otros insectos, en Jap6n, se enlatan y se venden en el 

~Ercado . Actualmente los japoneses vienen a M~xico al Estado de Hi -

dalgo, a comprarles a los compesinos los 'escamoles". pag4ftdoles a 

$5.000=/Kg. 

En el mundo Arabe. es decir todo el Medio Oriente. el consumo de 

las langostas es caracterfstico y además. se conservan secas para te 

ner alimento en los tiempos diffciles¡ 10 mismo sucede en diferentes 

partesde Africa o en las Islas de la Polinesia. 

8n el continente americano son muy aislados los informes referen 

tes a insectos comestibles y s610 existe el trabajo de Ruddle (1973) 

en la tr i bu de los Yukpa que viven en la colindancia de Colombia con 

Venezuela, en la selva, el cual arroj6 un total de 23 especies de in 

sectos comestibles de los que las hormigas. abejas. avispas y chapull 

nes formaron la mayor parte. 

En Argentina y Uruguay se ingieren langostas (SchistocercacancE 

llata); en Brasil gusano de los árboles, orugas. hormigas y chapuli -

nes. En Honduras, Sélice. Panamá y toda la regi6n del Caribe, también 
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consumen insectos_ 

En Canadá y Estados Unidos es esporádico el consumo de insectos, 

pero existe; en México, nuestro estudio ha dado hasta la fecha un to 

tal de 110 especies de insectos comestibles, distribufdos en las dif! 

rentes 6rdenes, siendo el más abundante el orden Hymenoptera que cons 

tituye la tercera parte ( 35 especies), de los chapulines tenemos 20 

especies al igual que de las chinches, 16 especies de escarabajos, 14 

. especies de mariposas y algunas cigarras, periquitos, libélulas, etc. 

De nuestra expertencia deducimos que este número se incrementa -

rfa notablemente, ya que 11 pafs se ha recorrido muy someramente y s6 

lo se han censado las zonas centro y sur y, solamente en el Estado de 

Oaxaca se realiz6 un estudio met6dico en invierno, el cuál arrojó 46 

especies de insectos comestibles; en el Estado de Puebla, 28 especies 

en parte del Estado de Hidalgo, 16 especies y, en la zona de Milpa Al 

ta llamada también la Provincia del Distrito Federal, 36 especies. 

Hemos encontrado que tanto en zonas áridas como semiáridas y tropica

les, los insectos son muy buscados y considerados dentro de las cos -

tumbres tradicionales de alimentación de las gentes. La demanda hace 

que muchos de ellos sean objeto de comercio y se vendan en los merca

dos de diferentes localidades en la República Mexicana, tal es el ca 

so del "Caviar Mexicano" 6 Ahuahutle que los Estados de México, Mi 

choacán y Guanajuato en donde se produce, se distribuye a las diferen 

tes partes de México. 

Lo mismo sucede con los chapulines tfpicos de Oaxaca del género 
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Sphenar i um qu e tienen distri buci 6n geográfica amplia en la República 

Mex i cana y se traen para la venta a los mercados del Distrito Federa l 

y otros luga res de esa zona. La gent e gusta tanto del gusano de Ma 

guey , que podrfamos asevera r qu e en algunas zonas de Tlaxcala, Hidal 

go y Estado de M~xico, se está ext inguiendo y como la producción en 

este caso natural es menor a la demanda, los campesinos de estos lug~ 

res, están vendiendo gusanos de mafz, alegando que son pequenos porque 

están 'tiernitos" o muchos utilizar. la larva de la "gallina ciega" 

cortándole la parte posterior del abdomen y diciendo que porque no 

11 0vi6, la textura del tegumento cambi6 Y. la gente los compra y se 

los come sin saber Que son de ot ra cl ase de insecto. 

Los "jumiles" son chinches de l a familia Pentatomidae que se ce 

men y se venden en los Estados de Guerrero, Morelos, Distrito Federa i 

Puebla. En general su sabor es fuerte. En Taxco, Gro., este insecto 

tiene tal trascendencia que existe un templo dedicado a él y en un 

dfa del mes de noviembre, se les festeja en el lugar conocido come 

"Cerro de los jumiles ". Tiene pues, significado mfstico semejante al 

del escarabajo de los egipcios. 

Hay venta de panales de avispas er los mercados de los Estados d ~ 

Zaca l ecas y Puebla . La larva de una mar iposa, un gusano llamado "cv E 

cla", se vende en Oaxaca, Chiapas y Veracruz . Las hormi gas chicate . 

na s se venden en Guanajuato. 

Los "escamoles" conocidos como la "hueva de la honniga" son en 

reali dad los estados inmaduros de l a casta productora de éstas ho nni -
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gas, los cuales se encuentran durante los meses de Marzo a Mayo y se 

venden en el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y en lu j o -

sos restaurantes del Distrito Federal. 

En Veracruz se cultiva el gusano del queso del cual las gentes 

piensan es formado por hormigas y que son larvas de mosca doméstica. 

Algunos insectos comestibles son cultivados como es el caso del 

"ahuahutle". Para obtenerlo, las gentes de las localidades juntan zac~ 

tes ( gramináceas ) secas las cuales sujetan con un nudo en el centro 

como si fuera una"escobeta" y los sumerjen en las zonas de los lagos 

a 1 ca 1 i nos. Las "escobetas" son sacadas después de ti erto ti empo sac.!:! 

diéndo1as para que los hueveci110s se despeguen y puedan ser recolec

tados para comerlos tan frescos como secos. 

La explotación de "escamoles" consiste en la 10calizaci6n de los 

nidos para introducir en ellos ramas secas tapándolo con hierbas fre~ 

cas y cubriendo con pencas de maguey y de nopa l SEcas, luego ponen 

piedras. De esta manera fac i litan a las hormigas la edificación del 

nuevo nido, que será explotado al año siguiente. 

Las larvas de la mariposa del madroño es grega ri a , muchos indivi 

duos viven en una misma bolsa, por ello son de fácil l ocalizac16n . El 

"Cu ltivo " consiste en dejar mfnimo 2 de estas bolsas en el árbol, ca 

so contrario no contarán con este alimento en el siguiente perfodo, 

debido a que algunas veces hay en estas bolsas individuos de un s610 

sexo . Esta mariposa está ampliamente distribufda en México y se co no 

ce tambieñ con el nombre de gusano verde de la Huasteca . 
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Cuando los campesinos encuentran un nuevo panal de abejas sin 

aguij6n como las trigonas y meliponas, lo transportan a su casa y lo 

consumen cuando éste llega a un tamano conveniente. 

FOR~A DE CONSUMO 

Algunos insectos se comen vivos, como es el caso de los jumiles. 

A veces se adicionan a salsas o a sopas, perfum4ndolas y d4ndoles un 

sabor peculiar. La mayor parte de las veces los insectos se usan 

agregándoles luego jugo de lim6n y se comen en tacos con salsa de chi 

le. También se comen fritos agregándoles únicamente salo mezclándo

los con algún guiso, con arroz, con huevo o con tamales. Otras veces 

se hacen hervidos y en general luego se frfen con cebolla y chile. 

Los panales de avispa se cortan en partes a manera de un paste l , 

se asan y se comen, tanto el nido como los estados inmaduros de las 

avispas y la miel, en las especies que la forman. 

Existen platos sofisticados en restaurantes tanto en México como 

de Estados Unidos y Francia, en donde se sirven "escamoles a la mante 

quilla negra","chapulines al mojo de ajo","chinicuiles al curry". En 

Francia la carne barrenada por larvas de mosas es una "delikatesse n" , 

al igua l que el queso Roquefort. 

En general, el insecto es crujiente al ser asado,el sabor varía 
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de un insecto a otro, por ejemplo el gusano blanco de maguey sabe a 

chicharr6n, el gusano rosado pica, la botija del maguey tiene sabor 

de haba tierna asada, los chapulines en general toman el sabor del 

aderezo que se les ponga, por ejemplo, ch11i piqufn y 1im6n o ajo, 

los escamoles saben como nuez frita en mantequilla y en general el de 

todos los estados inmaduros de los insectos sociales como abejas, avi~ 

pas y hormigas, va hacia lo dulce consumidas sin miel, el de las lar

vas de "cuecla" preservadas en sal saben a arenque, el "ahuahut1e" sa 

be a camar6n, el gusanillo sabe a pollo, el gusano de nopal sabe a p! 

pa, el periquito del aguacate tiene un sabor semejante al aguacate, 

los jumiles de Morelos. tienen un sabor parecido a la manzana, los xa 

mues saben como "guajes" es decir dulces, algunas honnigas saben a li 

m6 n y asf se les llama precisamente, el periquito de Huejotzingo sabe 

a pepita, etc. con lo que podemos darnos cuenta, de la gran variedad 

de sabores que los insectos comestibles poseen. 

Podemos decir que una gran cantidad de personas de todo el mundo 

comen insectos, pero no lo saben, debido al desconocimiento de la bio 

logfa y estado de desarrollo y a la diversidad de nombres comunes p! 

ra una misma especie. 

La magr.itud del consumo de insectos por persona, no se conoce 

con precisi6n, sin embargo, por un estudio hecho en el Zaire (antiguo 

Congo Belga) acerca de la obtenci6n de protefna animal por los habi -

tantes de las diferentes regiosnes, se concluye que para la mayorfa 

de ellos,la fuente protefnica proviene de los insectos en una propor

ci6n entre 54 a 81%. 
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En México sabemos que en ciertos poblados, la única fuente signi 

ficativa de protefnas, proviene de los insectos. Hasta la fecha no se 

ha realizado un estudio estadfstico al respecto. 

VALOR NUTRITIVO 

En l a lfnea de investigaci6n que desarrollamos en el Instituto 

de Biologfa de la Universidad Aut6noma de M~xico, "Los insectos como 

fuente de protefna en el futuro", hacemos el rastreo de los insectos 

comestibles en la República Mexicana, analizamos su valor nutritivo 

ha ciendo énfasis en la cantidad de protefnas que ~stas albergan y en 

la calidad de las mismas, interesándonos particularmente la cantidad 

dE aminoácidos esenciales ya que estos no pueden ser formados en el 

~etaboli smo de los seres humanos y necesitan ser ingeridos en la die 

ta de las gentes. 

Esto es de trascendental importancia ya que en la actualidad co

nocemos con más certeza, los estragos tanto ffsicos como mentales que 

ocasiona la mala alimentación . 

Desgraciadamente México ha sido catalogado como un pafs con "ha~ 

bre" en donde la desnutrición y la mala nutrici6n imperan. Según in

vestigaciones realizadas, de los 32 estados de la República Mexicana, 

24 están catalogados con mala y muy mala alimentaci6n con un promedio 

de 2.063 y 1.893 calorfas consumidas por dfa, respectivamente. La in 
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gesti6n de 50g. de protefnas totales al dfa representan s610 6 al 10% 

de protefnas de origen animal ( 3 a 5 g.). Los nutricionistas mexica 

nos consideran un consumo mfnimo de 25 g. de protefna animal al dfa 

mientras que los norteamericanos indican un consumo de 60 g. al dfa . 

El cuadro anterior es secuela y consecuencia del colOnialismo, por 10 

que la dieta mon6tona de la mayorfa de los mexicanos a base de mafz. 

frijol y chile que ha permanecido como un hábito desde hace siglos 

ha llevado a los habitantes a una desnutrici6n cr6nica con su conse -

cuente sintomatologfa: apatfa, letargo, voluntad extinguida. inicia

tiva perdida y falta de ambici6n. En general es muy espor4dico el 

consumo de productos de origen animal como son huevos, carne y leche. 

Por 10 que el objetivo de nuestro estudio es obtener de los insec 

tos una fuente de protefna animal mediante la explotaci6n industria l 

de ellos, al efectuar un cultivo masivo de los mismos o bien su expl~ 

taci6n racional mediante el aumento del número de nidos en el campo o 

en el "sembrado"y cuidado de éstos , 10 cual proveerfa a los habitantes 

del área rural de un alimento de alto valor bio16gico y nutritivo . 

Los i nsectos constituyen una fuente de protefna animal no aprov~ 

chada hasta la fecha de una manera sistemática y qu e podr4 asegura r 

una buena alimentaci6n. 

De l número total de especies de insectos comestibles rastreados 

en México, se ha analizado el valor nutritivo del 80% de ellos en 

t érminos de porcentajes de protefna en materia seca. Los resultados fue 
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Ion ~ os sig l ~ e rtes chapulines, 52. 13 - 75 .31 ; chinches, 36.82- 71.52% 

mescas, 35,9 - 76-94%; escarabajos, 29.68 - 69-05%; cigarras y membr! 

c ~ dos, 5S' ,57 - 72,02%; hormigas, 9.45 - 81.69%. 

Al analizar el porcentaje de protefnas de 61 especies, en orden 

creciente , encontramos que una sola especie tiene bajo porcentaje, 2 

especies tienen alrededor, de 29%,4 especies poseen del 36 al 37%, 

10 especies albergan de 40 a 48%, 15 especies de 50 al 59% (aQuf se 

ercontrarfa el producto clásico convencional de obtenci6n protefnica. 

carne de res con 54 a 57%,) 20 especies de 6e a 69%, nueve especies 

de 7e a 77% y una especie de 81 a 69~ . Del total de las especies ev~ 

l uactas, 45 tienen un contenido protefnico entre 50 y 76%, mientras 

que un 73.8% albergan una notable cantidad de protefnas . 

Al analizar la calidad de las protefnas, según el patr6n FAO-1973, 

particularmente en relaci6n a los aminoácidos esenciales tambi~n lla

mados indispensables, observamos que los valores obtenidos en los in 

sectos se encuentran en una proporciqn adecuada de leuc1na, Iso1euci

na, Feni1a1anina más Tirosina, Va1ina, Treonina y Metionina más Cistel 

na, variando las cifras en cada especie de insecto. El Tript6fano 

fue l igeramente 1imitante. Las especies que obtuvieron la mayor ca l i 

ficaci6n qufmica fueron: Liometopum apicu1atum con un 80%, Sciphopho 

rus acupunctatus con 81% y Hop1ophonom monograma con 96%. 

El balance de estos aminoácidos en los insectos comestibles, un; 

do a la baja cantidad de fibra cruda que poseen, les confiere una 

el evada digesti bi lidad tanto de la mat er ia seca como protefnica, pu -
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diéndose clasificar como "concentrados proteínicos", ya que su digestl 

bil idad en este sentido est§ arriba del 60%; por ejemplo para el "ahu~ 

hut1e" o sea hueveci110s de chinches acu§ticas es 98.02%, para el j u

mil de Taxco es 77.86%, para el gusano rojo de maguey es 92.42%, para 

los escamo1es (honnigas) 93.92%, para el "axayacat1" es 89.35%, para 

los chapulines 85.63%, para las chicatanas 87.61% y para la mariposa 

del madroño 93.51%. 

Con una ingestión de 43.79 gr. de ahuahutle o 58.65 gr. de jumi

les o 29.25% gr. de gusano rosado o 42.90 gr. de escamo1es o 41.15 gr 

de axayacat1 o 52.22 gr. de cahpu1ines o 32.56 gr. de chicatanas o 

56.18 gr . de mariposa del madro~o o 55.72 gr. del gusano del nopal 

en un día, quedaría satisfecho el requerimiento nutritivo en cuanto a 

proteínas se refiere comiendo insectos, que como habíamos señalado es 

de 25 gr./día según los nutricionistas mexicanos. 

Si analizamos desde el punto de vista calórico el valor de un in 

secta como alimento, tenemos por ejemplo, en el caso de las termitas 

que éstas cuadruplican el valor ca16rico de la carne de res. 

Los insectos son además ricos en vitaminas, sobre todo del grupo 

B, que es también importante en la alimentaci6n de l os pueblos. La 

FAO informa que en la época en que la plaga de la langosta azota el 

norte de Africa, sus habitantes la ingieren y no sufren avitaminosis. 

Igualmente se sabe que algunos chapulines son ricos en calcio. hierro 

y azufre, los j umi1es en yodo, las termitas en f6sforo y potasio 10 

cual también es importante en la nutrici6n humana. Por tanto repre -



3C 

Strtar una potencial fuente de nut rientes de al to valor bio16gico . 

~c r eso un gran número de habitantes de nuestro país busca y gusta de 

es insecto s comestibles, Es por eso que los prec i os por kilogramos que 

alcanzaron algunos insectos comestibl es en México el ano pasado fue · 

ren del si gui ente orden : 51.60C,oo - kg. de chapulines, $4.500,00 -

kg. de gusano bl anco, $4.000 ,00 - kg . de gusano rosado. $4.800,00 

kg. de escamo l . los cuales al ser culti vados reduc i rán enormemente SL 

costo. 

Aunq ue se aesconoce cua ~ sería ~ i costo del cultivo de un insecto 

pa ra alimentac i 6n humana, podemos pensar que debido a la gran cant i -

dad de proteínas qUE albergar a su elevada digestibilidad, a la va rl~ 

dad de régi menes alimentic i os qUE poseen . a su al ta eficiencia de con 

versi6n, a su gran potencial reproductivo y a su ciclo de vida corto, 

la bi omasa aprovechabl e que se obtend r ía daría lugar a una diferenc i a 

signif icat iva con respecto a ot ros productos usados actual mente para 

la obt enci6n de proteínas. Debe r ía tomarse en cuenta como una al ter · 

nat i va visi ble de obtenci6n de al imento s para este mundo en el que la 

nu trici 6n humana sigue siendo el prob lema predominante . 

Por ot ro l ado, el valor de un animal como f uente de alimento p~ 

ra humanos, no solo determi na su valor nutritivo , s ino qu e tamb i~n l a 

efi cacia con que se convierte el ali men to en peso de su prop io cue r po 

En otras pa l abras , cuanto más al tb es el peso que se gana por cada 

gramo de alimento cons umido , el anima l es m~ s ef i ci ente en l a conver

sión del alimento. 
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En algunos insectos comestibles hemos estudiado la eficiencia de 

la conversión de alimento y hemos encontrado que son altamente efic i e~ 

tes.de hecho solo compiten con el pollo que es uno de los alimentos 

más usuales del hombre. Una res, por ejemplo convierte en carne solo 

de un 10% a un 20% del pienso que consume; ello, en parte, es debido 

a que utiliza mucho de la energfa que ingiere el mantener la temperat~ 

ra de su cuerpo, ya que es un animal homeotermo, mientras que en los 

insectos ello no es necesario por ser animales poequilotermos. 

Además, en el caso de insectos fitófagos,algunes de las plantas 

hospederas como el mezquite, el madrofto, el maguey y algunas cactáceas 

tienen una utilidad restringida en la alimentaci6n y se podrfan uti11 

zar cemo un medio de cultivo econ6mico, con lo cual se producirfa una 

mayor cantidad de protefnas de origen animal. 

La importancia de los insectos comestibles en México se incremen 

ta notablemente dada la amplia distribución de éstos y de sus hospe -

dantes, sobre todo en zonas áridas y semiáridas; a su valor nutritivo 

y a la alta eficiencia de conversión, por 10 cual los insectos culti

vados masivamente podrfan ser una fuente de protefnas de origen animal 

cada vez más necesaria y prometedora. 

Los beneficios socio-econ6micos derivados de la ejecuci6n práct1 

ca de este proyecto, estarfan en relación con el aumento de la canti

dad y calidad de la alimentación de los pueblos latinoamericanos, 105 

que al tener una mejorfa en su nutrici6n, tendrfan una elevaci6n en 

sus condiciones de vida, sobre todo, la población rura1.Además, con 
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la fonnación de esta industria rural, se tendrfa absorción de mano de 

obra, un abastecimiento del mercado interno y captación de divisas, 

por otro lado, los individuos tendrfan mayor salud ffsica y mental al 

t ener un aumento en la calidad de su dieta.La apatfa, el letargo, la 

depresi6n, la irritabilidad, la debilidad, la fatiga, se reducirfan au 

,rEntando SU energfa, iniciativa, ambiciones, resistencia a enfenneda

dES y por 10 tanto su esperanza de vida, también aumentarfa, al igual 

qUE su capacidad y habilidad para el trabajo lo Que redundarfa en una 

mayor producci6n y una mejor educación. 

Las perspectivas demográficas de México son verdaderamente alar

martEs, su poblaci6n está aumentando a razón de 12.000 personas/dfa y 

solo tenemos 20 - 25 años para impulsar, mediante un tremendo esfuerzo 

t ecno1 0gfas prop ias de producción agropecuarias, unidas a un control 

pob1ac ional. 

La FAO y l a ONU afinnan que en 1981, más de 60 mil lones de pers~ 

nas mu r i eron dE inanici6n. La FAO afinna que aunque la producci 6n a9 rf 

cola mund ial ha aumentado en los pasados 10 años, la producci6n de -

ali mentaci6n pe r cáp i ta está en real idad disminuyendo en más de 100 

país es del mundo . 

En Méxi co, la superficie cultivada ha pennanecido constante dur~r. 

t e los Glt imos 12 años en al rededor de 15 millones de hectáreas y y~ 

er. l a actua l idad el 81% de la su perf i cie total está erosionada en un 

grado u ot ro y esa proporción t i ende a aumentar. La producción nac i~ 

na1, arroz, frijol, maiz, sorgo y trigo ha pennanecido práct icamente 
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estancada durante los pasados 5 a~os. En el bienio 1979-1980 import~ 

mos más de 12 millones de toneladas de granos y forrajes, a pesa r de 

que en 1980 se recogió la cosecha más grande de toda nuestra historia . 

Nues tras adquisiciones de alimento en el extranjero, se han incremen-

tado en más de 20 veces de 1971 a la fecha (1981) y nuestras expo r ta

ciones bajaron un 22.7%. Ya son más de 11 anos en que no logramos la 

autos uficiencia alimenticia, importamos cantidades astronómicas y 

si~lpre crecientes de sorgo, mafz, trigo, oleaginosas, leche, ace ite, 

huevos, etc., 10 cual genera implicaciones realmente catastróficas , 

uni do al hecho de que las pérdidas de tierra cultivable debidas a mal 

manejo del suelo son enormes. En México se calcula que se están per-

diendo 60 mil hectáreas por ano. Es dramático el hecho de que, no 

son más de 10 l os pafses exportadores netos de alimentos . Estados Uni 

dos produce el 78% de todos los granos y forrajes, mientras las otras 

145 naciones de la tierra son importadores netos de granos, forrajes, 

carne y leche. 

A menos que promovamos una drástica rectificaci6n de l as tenden-

cias actual es , sobrevendrá un colapso, por dos factores de ret roali -

menta ci6n negativa: hambre por carencia de recursos y envenenamiento 

de los mi smos, precedidas de convulsiones sociales y bélicas, ya que 

la connotac i6n evidente es que una vez que la velocidad y crec imiento 

de una pobl ación excede un cierto valor crItico, el colapso por ham -

bre es inevitable , y está cienti ff camente comprobado que no es posi ble 

con recu rsos limitados dar alimento indefinidamente a una maquinar ia 

que consume energfa a velocidad exponencial . Por tanto , el crecimie~ 

to pob laciona1 es una funci6n 10garftmica del tiempo y nuestro crec i-
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miento demográfico no guarda ninguna re1aci6n con nuestra capacidad 

rpal de obtención de recursos. Por ello, estamos moralmente obligados 

a diriqir nuestras i nvestigaciones en el sentido de aliviar las enor

mes carencias generadas por este proceso incontrolado de expansi6n p~ 

blacional y la respuesta está en los conceptos de equilibrio y balan

CE gl oba l er un sistema dinámico en donde la retroa1imentaci6n posit~ 

ve est€ contrarestada por la retroa1imentaci6n negativa. 

El concepto de producci6n de alimentos es inseparable del use 

co rrectc de los recursos. Se debe por 10 tanto, plantear t~cnicas de 

explotac i6n integral en donde son vitales los problemas de reciclaje 

de recursos, establecer una re1aci6n ana1ftica entre las especies biQ 

16gicas que hacen posible el equilibrio del sistema, minimizar los 

desperaicios para maximizar el aprovechamiento de estos recursos. Es 

t udiar los tiempos crfticos de los ci clos productivos en equi1ibric , 

ya q~e solamente los sistemas en equilibrio din6mico aumentan la dis 

ponibi idad real de alimento para consumo humano . 

Consideramos que los factores de exportaci6n están en re1aci6p 

con los recursos disponibles, a la cantidad de al imento per cápita, 

al grado de contaminaci6n ambiental y por ende el crecimiento mismo 

de la población, pero dado que el crecimiento de ésta es hipergeomét r i 

co, pueden agotarse, en un lapso corto (50 a~o~) los recursos d i spo r. ~ 

b1 es. En 1970 por ejemplo, representaban un 95% de los disponibles 

en 1900 o sea han desaparecido el 51. 

En la mayor parte de los procesos de explotación animal entre e 
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60 Y el 90% del alimento consumido, se vuelven desechos orgánicos y 

sol amente el 20 a 25% en promedio, se transforma en carne, piel y 

ctros subproductos de uso di recto para el hombre (huevo , leche, vfsce 

ras, etc.), entonces vemos que el efluente de mayor volumen y peso 

son los desechos orgánicos, es decir que desde el punto de vista eco

n6mico de cada $100,00, $75,00 son desechos, por lo que en realidad 

SE desperdician $3,00 por cada $1,00, que se aprovecha y aunque se ~ 

pi eza a aprovechar estos desechos, no es un sistema que esté operando 

en equilibrio. Debido a los regfmenes alimenticios tan variados de 

los insectos, bien pueden utilizarse en el reciclaje de desechos org! 

nicos para obtenci6n de protefna animal para alimentaci6n de ganado 

como lo hemos hecho al reciclar la gallinaza en donde obtenfamos pupas 

con 63% de protefnas que pueden entrar en la rac i6n de los animales . 

Cúa l es pues la funci6n de un animal desde el punto de vista de 

fl uj O de ene rgfa? , un animal es un concentrador de energfa, actuando 

como un traductor o sea que transformando la energfa de un nivel a 

otro, de 15% de protefna que tienen las pl ant as, a un 25% qu e t i ene 

la carne y un 45 a 60% que t ienen los i nsectos (en base húmeda). Por 

t anto , los insectos son traductores más eficientes. Desde el punto 

de vista del costo, esto estarfa en func i6n de la veloci dad de trans 

feren ci a de l a energía en masa y los insect os tienen un ci clo de vi da 

muy corto y una eficiencia de convers i6n muy elevada como hemos vi sto 

al imentándose en algunos casos de plan tas no út i l es al hombre po r la 

diversi dad de su al imentaci6n, entonces el costo serfa menor . 

Según el pr incipio eco16gi co de exc1 us i 6n competi t iva, los insec 
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tos se apu ntan como un grupo dominante sobre otros ya que este princi 

pio establece que si dos o más poblaciones de organismos vivos se ex

panden ma1tusianamente, sin control selectivo en un mismo medio, la 

pob1aci6n de mayor velocidad de crecimiento termina por dominar las 

fuentes de energfa, hasta agotarlas, despu~s de 10 cual tambiAn pere-

ce. Esto se puede evidenciar a priori, ya que los insectos constitu

yen 4/5 partes del reino animal, por 10 tanto, son los monarcas del 

pl aneta. 

Nuestra verdad es lamentab1e,México subsidia desde hace tiempo 

su consumo de energfa de origen agropecuario mediante sus recursos n! 

tu ra1es no renovables. El intercambio es claramente desequilibrado 

ya que se da la energfa no renovable de nuestro petr6leo, gas,metales 

po r la energfa recuperable de los alimentos que importamos principal

mente de Estados Unidos y la relaci6n de consumo de Aste es de un m! 

1lón a uno, es decir, la transformaci6n natural tardo 50 millones de 

años y l a humanidad los gasta en tan solo 50 anos. 

Es tiempo pues de cambiar nuestras actividades y reflexionar con 

mayor responsabilidad y seriedad sobre la alimentaci6n de nuestros 

pueblos y poner atenci6n a este reng16n de la geograffa humana. 
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Los insectos han sido obj eto de mucha investigación para diluc i 

dar las complejidades de su dinámica poblaciona1 , Estos estudios han 

cont ri bufdo al desarrollo de una teorfa ecológica sobre poblaciones 

bien fundamentada. la cual se ha beneficiado del uso de an4lis1s de 

si stemas, 

El análisis de sistemas es ' el estudio formalizado de cualquier 

sis tema , Sta r k y Smith (1971 ) 10 definieron como un conjunto de con -

ceptos y técnicas para analizar la influencia e interacciones de jos 

diversos factores er sistema complejos. La teorfa del sistema apli c~ 

da a la soluci6n de problemas complejos, ha probado ser una herrami e~ 

t a muy ut i l con la cual es posible organizar y di r ig i r los esfuerzos 

investigativoS.La ~p l i cac i 6n del anál isis de s istema al manejo de 

l os insectos plagas, se ha vuelto muy popula r (S t ark y Smith 1971 , 

Ruesink 1975, 1976 A, Huffaker et al 1976, Shoema ke r 1977 B, 1980, 

Getz y Gutiér rez 1982) . Su uso se ha motivado por l a necesidad de 
- -------- - - --
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anali za r ia composición de los agroecosistemas, de predecir las res-

pue s t a ~ de ; 05 mismos a variaciones en el ambiente y para selecionar 

estrategias óptimas de manejo . 

Ruesink (1976-A ) Y Overton (1977) han indicado los pasos secue~ 

ci al es para estudiar sistemas. El paso inicial es especificar el ob 

jetivo general de estudio; luego los lfmites del sistema, esto es, 

los límites de los componentes del sistema se deben separar de su am 

bien t e. El límite es realmente una abstracción que expresa precisa -

mente, qué componentes deben estar explfcitamente representados por 

el modelo . El próximo paso es desarrollar un modelo de sistema usan

do una red de procesos elementales que se muestran mediante diagramas 

las descripci ones especfficas de los procesos se determinan técnica o 

Exp er imentalmente. Con base en el diagrama del sistema, se hace una 

des cripción dE la estructura del sistema finalmente, el modelo matem! 

t ; co dei sistema se deriva de las descripciones de los componentes y 

estructuras. 

Hall y Day (1977 ) han discut ido varias definiciones de 10 que es 

un modelo. Un modelo es una representación concisa de 10 que se conQ 

ce acerca de un sistema y mode1a je es el proceso de desarrollar esa 

representación. El mode1aje se hace para ayudar la conceptualización 

de s i stemas complejos y para proveer un medio de análisis del compo r

ta~ ie nto de un si stema y las estrategi as a probar bajo condiciones 

que serfan costosas, difíciles o destructivas de hacer en un sistema 

real . Tambieñ el modelaje es importante en di seño de sistemas cuando 

l os pr i ncipal es objetivos son l as mod if icaciones o creaciones de nue -
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vos sistemas. 

Se reconocen dos sistemas de modelos, el conceptual y el matemá

tico (Smerage et al 1980-A, 1980-B). El modelo conceptual está form! 

do por la representaci6n gráfica de la composici6n de un sistema, asf 

como la de los enunciados cualitativos que acompa~an esa representaci6n 

Los enunciados matemáticos que describen los componentes, estructuras 

y todo el sistema como una entidad, comprenden el modelo matemático. 

Ruesink (1975) indica que en la literatura hay como mfnimo 8 el! 

ses de modelos de poblaciones definidos por tres pares de caracterfs

ticas. Estas caracterfsticas describen los atributos de las funcio -

nes usadas en la descripción matemática de los modelos. Los modelos 

que describen como cambian los eventos o poblaciones con respecto al 

tiempo, se llaman dinámicos y, los que no 10 hacen, son estáticos. 

Un modelo es determinfstico si para un conjunto de condiciones, prod~ 

ce consistentemente resultados idénticos, y se dice que es estocásti

co si produce resultados que exhiben variabilidad estadfstica. Los 

modelos también se pueden ver como contfnuos o discretos. Modelo con 

tfnuo es aquel en el cual las variables de estado cambian suavement e 

Y. pueden tomar algun valor real (se entienden por variables de esta

do aquellas que describen el estado o condici6n de un sistema eco1ógi 

ca, como las densidades de pob1aci6n). Modelo discreto es aquel en 

el cual las variables de estado, cambian discontfnuamente con el t i em 

po y en valor. La mayor parte del trabajo se hace con modelos dis -

cretos- dinámicos - determinfsticos o con modelos contfnuos- dinámi -

cos - determinfsticos (Ruesink 1975). Los modelos discretos se escri 
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ben como un conjunto de ecuaciones de diferencia. mientras que 

en los modelos contfnuos se usan ecuaciones diferenciales. 

La literatura sobre modelos de poblaci6n es muy extensa. Aquf 

solo presentaré un breve resumen sobre su desarrollo. Revisiones de

talladas sobre este tema las presentan Shoemaker (1973). Pielou (1977) 

y Hassell (1978). 

El primer modelo matemático para representar el crecimiento de 

una sola especie apareci6 a principios del s1g10 pasado (Verhulst 

1838). Avances fundamentales se hicieron cien anos más tarde entre 

1920 y 1925. Pearl y Reed (1920) redescubrieron el modelo logfstico 

de Verhulst; Lotka (1925) y Volterra (1926) desarrollaron un modelo 

para la competic16n de dos especies. y Thompson (1924). Lotka (1925), 

Volterra (1926). N1cholson (1933) y Nicholson y Balley (1935) produj~ 

ron modelos para s1stemas huésped-parásito. Hol11ng (1959-A, 1959-8) 

Y Watt (1959) argumentaron en contra de los conceptos expresados en 

los modelos de Lotka-Volterra-N1cholson-Bafley en los cuales la rata 

de ataque es una funci6n lineal de la densidad de la presa. 

Hassell y Varley (1969) introdujeron el concepto de interferencia 

mutua con una importante interacci6n en las especies que afectan la 

dinámica de poblaciones. Casf todos los modelos matemáticos iniciales 

de poblaciones de una sola especie asumieron individuos fisio16gica -

.mente idénticos. sin considerar edad o tamano. Bai1ey (1931) fue el 

primero en postular un modelo que distingDfa los animales en una pob1~ 

ci6n por sus edades. En los anos 40, Lewis (1942) y Leslie (1945) in-
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dependi entemente desarrollaron la teorfa sobre clases de edades dis

cre tas y el uso de matrices en los modelos de poblaciones. Lefkov itch 

(1965 ) géneraliz6 esta teorfa agrupando individuos en estados reconocí 

bles de ~n rango de edad especffica . Todos estos modelos de matriz 

asum ieron ratas especfficas de superv ivenc ia y reproducci6n dentro de 

10 5 grupos de edades . Para obviar esta dificultad han evolucionado 

mode los de poblaci6n orientados a procesos (Stimac 1982). En estos 

model os el modelaje, se enfoca en el proceso bio16gico que ocurre du 

rante el ciclo de vida y considera los cambios que ocurren en el inter 

va lo de edad de esa población. Las ratas de los procesos se represe~ 

tar ~ed ia nt€ valores promedios o por sub-modelos complejos (Sharpe y 

De Mi chel e 1977, Stimac, 1977, Logan et al 1979, Gutiérez et al 1981 ) 

La eva l uac i6n de los efecto s de temperatura en las poblaciones 

es una mod i fi caci 6n relativamente reciente en los model os . Hughes y 

Gilbert (1968) es tudiaron los efectos de la temperatura en un modelo 

para poblaciones del áfido de la col , Los cálcu los se basaron en 

t ienlpo fisi ológico, un concepto usado por pr imera vez por Shelford 

(1927) , aunq ue el término tiempo fi si o16gico se or igin6 con Hughes (1 963) 

El t iempo fi s io16g i co el cual es una medida de la edad fisio16gica, 

es la acumulaci6n de grados-dfa por encima de una t empe ra t ura umbral 

a la cua l el desarrollo se detiene (grados-dfa por dfa = temperatu ra 

promedio di aria menos umbral de temperatura). La edad fisiológica se 

ha usado ampl i amente en traba j os recien tes (Gut iérrez et al 1976, Rue 

si nk 1976-B, Shoemaker 1977-B). Las contr ibuc iones rec ientes concier 

nen al análisi s de comunidades de múl tip l es especies y las composi ci~ 

nes de Sus procesos (Tummala et al 1975, Gutiér rez et al 1976 , Ruesirk 
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1976-8, Shoemaker 1977-8, Stimac y 8arfield 1979, Huffaker 1980). 

Les modelos de comun'dades son muy complejos y su estudio se lleva a 

cabo por grupos multidisciplinarios. A cada grupo se le asigna un sub 

modelo del sistema. La meta final es enlazar rada sullmodelo y ob t ener 

una re presentaci6n vllida del sistema real . 

En resumen, en los Gltimos 60 a"os los modelos d ~ peblaci6n han 

evolucionado a representaciones matemáticas complejas , y las simula -

ciones con computadores se han hecho necesarios para aproximar las se 

luciones a las ecuaciones. Se conocen 5 estados diferentes en esta 

evolución: 1) modelos de una sola especie; 2) modeles de dos espe

cies sin la estructu ra de la edad; 3) modelos de matriz con la es -

tructura de la edad;~) modelos orientados a procesos y 5) modelos 

de comunidades compuestas de mOltiples especies (Stimac 1982). El 

principal objetivo es avanzar más allá de los enfoques clásicos de los 

primeros trabajos, le s cuales fueron característicamente ajustes a cur 

vas dinámicas; Gue aumentan nuestro entendimiento de la teorfa ecoló

gica la cual nos guiará a soluciones generales aplicables a una clase 

amplia de problemas eco16gicos. 
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Existen muchas especies de insectos parasit01des. que atacan una 

gran diversidad de espec1es de 1nsectos. muchas de ellas de importan

cia econ6mica. 

Los parasitoides se cons1deran generalmente factores importantes 

en la din~m;ca pOblacional de muchas de estas plagas. pero es diffcil 

obtener prueba de ello. Tres enfoques b(sicos existen en la evalua -

ci6n de parasitoides: 1) Comparaci6n de parcelas experimentales de 

diferentes densidades de hospederos con parasitoides Vs. parcelas sin 

parasitoides. 2) Desarrollo de tablas de vida para los hospederos y 

uso de estas tablas en el an~lisis poblacional y 3) Medida de ten den 

cias de parasitismo observadas en una serie de muestras. 

El enfoque experimental. 

Este es el tipo de estudio hecho por DeBach y por otros autores 

1- Traducci6n del ingl~s por el Dr. Dario Corredor P. 

2- Departamento de Entomolpgfa. Universidad de Massachusetts. Arnhers. 
MA/CIAT. Cali - Colombia. 
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de la "Escuela de California" en control bio16gico. El concepto es 

crear y comparar dos tratamientos - con parasitoides y sin parasitoi

des - y evaluar la densidad de hospederos en cada uno de ellos. Una 

premisa crítica del método es que las parcelas son completamente com

~arables en todos los factores que afectan la densidad del hospedero 

} por 10 único que difieren es respecto a los parasitoides. 

Tres formas existen para crear : los tratamientos - tiempo. la g~o 

graffa y la exclusi6n. El tiempo es relevante solamente para parasi

toides ex6ticos y cuya introducci6n se planea en un futuro cercano . 

En este caso, la densidad de hospederos se estudia en una o más local ida 

des, previa y posteriormente a la introducci6n de parasitoides. Cual 

Quier ca1da en la densidad del hospedero se atribuye a la acci6n del 

parasitoide. La geograffa es utilizable solamente en el caso de par~ 

sitoides ex6ticos recien introducidos. que aún no se han dispersado 

por todas las áreas que son propicias para su existencia. La exclusi6n 

es una técnica más generalizada que puede incluir: a) jaulas. b) 

pestic idas selectivos. c) polvos. d) hormigas, e) recolecci6n a ma 

no. Independientemente del enfoque que se use. el concepto es negar

le a una poblaci6n de parasitoides existente. el acceso a parte de la 

poblaci6n de hospederos y luego comparar las densidades de las dos PQ 

blac iones después de varias generaciones. En principio, este método 

es aplicabl e a parasitoides nuevos o ya establecidos por largo tiempo, 

o nat ivos . En la práctica el confinamiento de hospederos. por varías 

generaciones, lo cual es necesario para que se desarrollen diferencias 

en la densidad de poblaci6n, es diffcil. excepto para organismos tales 

como ácaros. áfidos, escamas y minadores. Hacer esto para lepid6pteros 
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o coleópteros grandes, con mucha movilidad, probablemente no es práctl 

co. 

Otros problemas con este tipo de estudios con y sin parasi t oides 

son: 1) la cantidad de tiempo que se necesita (hasta 5 a~os) y 2) 

la posibilidad de que las parcelas de estudio difieran en forma adicio 

nal más allá del estatus de los parasitoides. Existe un método para 

darl e fortaleza a tales estudios. Si se usan dos métodos independie~ 

tes simultáneamente para crear los tratamientos experimentales, cada 

uno controlará la validez del otro. Un ejemplo de esto se €ACuentra 

en Van Driesche y Gyrisco (1979) quienes usaron los dos métodos de ex 

clusión y geograffa en la creación de parcelas de estud io con y sin 

la presencia del euphorinae Microctonus acthiopoides, parasitoide del 

picudo de la alfalfa Hypera postica. 

En este estudio, se usaron jaulas para crear dos poblaciones de 

picudos adultos, en ~iferentes sitios, en la parte central del Estado 

de Nueva York donde el parasitoide estaba presente y en un sitio com

parable en el oeste de Nueva York, que no habfa sido colonizado todavfa 

por este parasitoide exótico recien introducido . La poblaci6n de una 

jaula constaba de picudos coleccionado s en los sitios de estudio, an 

tes que emergieran los parasitoides , al comienzo de la primavera. Es

tos picudos se introducfan en jaulas individuales de medio litro de ca 

pacidad colocadas en follaje del cu ltivo. Su supervivencia y ov iposi

ción no se afectan por el parasitismo subsecuente en el campo. Además, 

se creó otra población de picudos enj aulados, provenientes de colecci o

nes semanales de picudos en el campo, de las que seleccionaban 1a5 hem 
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bras en el mismo tipo de jau las i ndiv iduales hasta que eran reempl aza-

das por la siguiente muestra. La oviposici6n y supervivencia de este 

grupo reflejó el impacto que el parasitoide tenfa sobre la po bl ac ión 

en una localidad dada. Si la geograf fa no hubi era s ido incl ui da en 

el diseño experimental. se podr1a argu i r que el proceso de enjaul amie~ 

to habfa afectado de alguna manera el patrón de oviposi ci6n obt enido. 

Pero como los dos tipos de poblaciones enjauladas produj eron patrones 

idénticos de oviposici6n . en la locali dad oeste . donde el parasitismo 

era ausente. esta objeción puede refutarse. En t onces las diferenc.ias 

en el pat,"ón de ov i posición entre grupos protegidos de y expuestos a 

l os parasitoides pueden ser atribufdas cier tamente a l a acci6n de los 

parasitoides. 

Veamos ahora el segundo enf oq ue importante para eval uar parasitoi 

des: : tab1as de vida. Cuando un inves t igador construye una tabla de vi 

da. éste intenta comparar la intensidad relativa de t odos los factores 

de mortalidad que afectan una población de insectos a través de una o 

Il2S generaciones. Entonces, en las tab 'las de vida vemos tfpicamente 

parasitismo de varias clases ca t alogadas como causantes de un po rcen

taje de mort alidad f ijo . en un estado dado. Este porcentaj e de para

sit i smo generacional es po r defi nición un valor que refleja todos los 

efectos sumados del paras1to i de en una generaci6n de hos pedero. ¿De dó~ 

de proviene el nQmero? Si mi ramos t ablas de vida, sacada s de l a lite

ratura corriente, encontramos que no siempre está bien explicada la 

der ivación de tales nQmeros en el las. Ejemplos reci entes incluyen es 

tudios en los cuales una ser i e de porcentajes de muestras de parasiti~ 

mo se reducen de una manera i nexplicabl e a un solo valor, e igualmente, 
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es tudios en los que solamente se tomaba una muestra. En el primer 

ej empl o, uno se pregunta,qué método utiliz6 el autor para derivar su 

es ti mativo del porcentaje de parasittsmo generacional? Metodologfas 

comunes incluyen el uso de 1) el valor más alto en la serie, 2) 

el agregado de todas las muestras agrupadas, o 3) la "mejor" muestra 

seleccionada por el autor sobre una base subjetiva. 

aquí que ninguno de éstos métodos es satisfactorio. 

Quiero mostrar 

En cuanto al se-

gundo método, cuando se toma una sola muestra y se iguala con el por

centaje de parasitismo generacional, también mostraré que el proceso 

es válido s610 cuando existen condiciones muy especfficas. Si tales 

condiciones existen, el autor tiene la obligaci6n de probar que ése 

es el caso. 

Las tablas de vida pueden construirse para una generaci6n, en un 

siti o, o para una serie de generaciones. Si existe una serie es posl 

ble un análisis más elaborado para determinar si un parasitoide está 

actuando de manera dependiente de la densidad o si es el"factor clave" 

que expl ica el cambio poblacional de generaci6n a generaci6n. Las ta

blas de vida tambi én pueden integrarse dentro de estudios experimenta

les del tipo "con" y "sin" parasitoides descrito anteriormente, dando 

una descripci6n más completa del efecto del parasitoide sobre la pobl~ 

ci6n de hospederos que la descripci6n dada por la densidad del bosped~ 

ro solamente . Independiente de lo que uno quisiera hacer con l as ta -

bl as de vida , o con las tendencias de porcentaje en parasitismo, menos 

rigurosas, a uno le gusta rfa que los estimativos del porcentaje de pa

rasiti smo generacional fuera n razonablemente exactos. 

¿Qué tan buenos son entonces l os valo res de las mues tras de porcentaje 
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dE parasitismo y qu~ influencias los afecta~ Para contestar esto, des! 

r rol l é una serie de modelos de simulaci6n en los cuales 100 hospederos 

era n atacados por parasitoides de tal forma que en todos los casos 

50 hos pederos eran parasitados (asf que el porcentaje de parasitismo 

generac ional era siempre el 50%) , El modelo es controlado por el mo

men to relativo de dOS entradas : la del hospedero y oviposici6n del 

parasitoide, y dos sa ~ idas, avance del hospedero al siguiente estado 

y emergencia de parasitoides. Estos procesos varfan en el momento so 

l amente en una serie de casos y los valores resultantes de porcentaje 

de parasitismo de la muestra se tomaron en t~rminos de que tan cerca 

o lej os estaba el valor pico de porcentaje de parasitismo del valor 

de porcentaje de parasitismo generacional conocido (50%). V~ase una 

descr;pci6n detallada de las restricciones del modelo y los resultados, 

en Van Driesche (1983). En resúmen, las siguientes conclusiones se sa 

ca ron de estos modelos : 

1. - stl o en casos con cond i ciones especfficas, altamente restringidas, 

el pi co de porcentaje de parasitismo era indicador imparcial del porce~ 

t aje de paras i tismo generac ional . Generalmente, el pico de porcentaje 

de parasitismo no tenfa relaci6n especial con el porcentaje de parasi

tismo generacional y era demasiado alto o demasiado bajo, dependiendo 

del momento particular de los eventos en los casos individuales. 

2.- El avance selectivo al estado subsiguiente (del hospedero o del 

parasito i de ) era la preferencia m§ s si gnifi cativa que afectaba el PO! 

centaj e de pa rasitismo de la muestra en los perfodos poste r i ores de 

los model os. 
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3. Similarmente, en la fase inicial, las diferencias entre las tasas 

iniciales para hospederos y parasitoides determinaron los valores de 

porcentaje de parasitismo de la muestra. 

4. La superposici6n de tasas de entrada y salida para parasitoides 

( o para hospederos) afect6 fuertemente las tasas de porcentaje de 

parasitismo de la muestra. La .superposici6n para los parasitoides re 

duce los valores de la muestra, mientras que superposici6n para el 

hospedero eleva los porcentajes de parasitismo de la misma. 

La siguiente pregunta que se puede hacer es si estos modelos 

muestran resultados que puedan ser vistos en la naturaleza. Para de

terminar si este es el caso, observé primero una especie de polilla 

minadora graciláride, (Phyllonorycter crataegella) que es atacada, 

en Massachusetts (U.S.A.), por el parasitoide eu16fido Sympiesis mary 

landensis. Debido a que las minas de esta polilla son relativamente 

permanentes, que muestran evidencias del parasitismo o su ausencia, 

en cada individuo aún después 'de que todos los insectos han emergido, 

fué posible examinar las tendencias del porcentaje de parasitismo so

bre la base de números acumulativos y de ésta manera se pudo medir dl 
rectamente el nivel de porcentaje de parasitismo generacional. Al mis 

mo tiempo fué posible seleccionar de los datos de cada muestreo al azar , 

solamente aquellas minas que contenfan hospederos vivos o parasitoides 

vivos y sobre esta base determinar el porcentaje de parasitismo. En 

esta forma, los valores de las muestras eran similares al caso de un 

hospedero viviente libre. en el que la emergencia o muerte remueve al 

individuo de la poblaci6n que pude ser muestreada. Para una informa-
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ci6n completa de los métodos y resultados de este estudio, ver Van 

Driesche y Taub (1983). Relacionados con el tópico de este artfculo, 

dos resultados significativos se obtuv i eron de esta informaci6n. Prime 

ro, fué posible derivar tasas de entrada y salida de parasitoides y ho~ 

pederos de datos acumulativos sobre hospederos y densidades del parasl 
toide. Esto me permitió ver qué procesos afectan más fuerte los va10 

res de porcentaje de parasitismo de la muestra de los estados vivos. 

Segundo, una comparaci6n directa de las tendenc'ias de porcentaje de p! 

rasitismo en los datos sobre estados vivos solamente versus los datos 

para todas las minas(vivas, muertas y emergidos) mostraron claramente 

que el avance temprano de las polillas al estado siguiente, no mue's -

treado (la polilla adulta), elev6 grandemente el porcentaje de parasi

tismo aparente, en el perfodo de muestreo posteri or . Lo que confirmó 

la existencia en la naturaleza de uno de los principales resultados del 

modelo. 

Posterior a mis i nvestigaciones sobre este minador del manzano, 

empecé una investigación sobre la mariposa del repollo (Pieris rapae) 

y su parásito brac6nico (Cotesia glomerata).Querfa ver si las ideas 

anteriores y prácticas de investigación funcionaban para un insecto 

de vida libre, móvil, tal como es una oruga de lepidóptero . Especffi

camente, querfa medir las tasas de renuevo y 'de partida de individuos 

para l arva y su parasitoide, y usar es t os datos en la medición de PO! 

centaje de parasitismo generacional. 

El estab1ecimiento 'de hospederos nuevos se midió por muestreo 

repetitivo de un lote de 25 plantas de repollo, removiendo todas las 
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larvas encontradas en cada ocasi6n. Simultáneamente, otras 25 plantas 

seleccionadas en el campo, al azar, fueron examinadas en busca de lar-

vas, cada tres dfas, para medir la densidad larval. Usando estos da

tos y conteos de pupas vivas y emergidas, se hicieron estimativos del 

avance de los hospederos fuera del estado larval. Estimativos simi1a 

res se hicieron para los estados inmaduros del parasitoide usando el 

número de larvas del parasitoide vistas en disecciones de hospederos y 

conteos acumulativos de masas de cocones de parasitoides vivos y eme! 

gidos. De estos datos puede definir las feno1ogfas de avance y partl 

da de hospedero y parasitoide en estado muestreado. En la estimaci6n~ 

de parasitismo generacional, el m~todo de South-wood y Jepson (1962 ) 

para la estimaci6n del número de animales entrando a un estado se ex

tendi6 de una a dos especies. El método se aplica de la siguiente 

forma: 1) Se coleccionan datos de campo sobre densidad de hospedero 

y porcentaje de parasitismo, 2) Se toman temperaturas de campo, 

• 

3) se determinan en el laboratorio, el tiempo de desarrollo del estado 

susceptible del hospedero y el estado inmaduro del parasit01de, 4) el 

número de larvas paras~tadas se grafican contra el calor acumulado en 

el campo (expresado como número de grados-dfa) y tambi~n se hace una 

gráfica similar para las larvas no parasitadas, 5) cada área resul

tante, (con unidades de individuos X grados-dfa) se divide luego por 

el número promedio de grados-dfa requeridos en el desarrollo del esta 

do susceptible del hospedero o del estado inmaduro del parlsitoide, 

usando en cada caso el valor para la especie apropiada, 6) La divi 

si6n da como resultados estimativos del número de entrada al estado 

para cada uno de los dos grupos, larvas parasitadas y no parasitadas, 

7) Se calcula luego el parasitismo generacional como el número de 
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larvas parasitadas sobre la suma de los dos grupos. 

Un área importante final que necesita atenci6n es aquella de las 

fuentes no reproductivas de mortalidad causada por parasitoides. Ade 

más de los hospederos de los que emergen eventualmente parasitoides. 

El ejemplo más común de tal mortalidad son aque'llos hospederos que 

son comidos por el parasitoide adulto en su propia nutrici6n y hospe

deros que mueren después de la oviposici6n debido a traumas. Estas y 

otras formas potenciales de mortalidad existen pero son raramente in

clufdas en estimativos de mortalidad causada por parasitoides. No 

tener esto en cuenta, puede reducir los estimativos de parasitismo g~ 

nerac;ona1 de un 10% a 50% o más de su verdadero valor, basados en 

ejemplos prev iamente publicados. Claramente se observa que estos tipos 

de mortalidad deben ser buscados y contados. El método más efectivo 

para esto es buscar tales efectos en condiciones de laboratorio y ex

presar su identidad en relaci6n al número de oviposiciones, lo cual 

permite corregir los datos de campo sin neces idad de medir directamen

te estos efectos en el campo, que con frecuencia es imposible debido a 

que los hospederos afectados mueren y dejen de ser muestreables. 

Con estas ideas de avanzada. pienso que podemos mejorar conside

rablemente en la reducci6n de resultados erráticos de los estimativos 

de porcentaje de parasitismo, incrementando la confianza de los agri

cultores con el control bio16gico y su utilizaci6n. 
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Cumpliendo con la proposici6n de realizar una reun16n el primero 

o segundo dfa de iniciado el Congreso con las personas que evaluaron 

los trabajos nominados a los dos premios que otorga la Sociedad. con 

el fín de unificar criterios y producir un acta final. el dfa 25 de 

julio de 1984. la Secretarfa y el Presidente de la Sociedad se reunie 

ron con dichos jurados. 

El balance de esta reuni6n fue el siguiente: 

1.- PREMIO HERNAN ALCARAZ VIECCO 

Auspiciado por SOCOLEN y Bayer Qufmicas Unidas S.A., al mejor 

trabajo cinetffico presentado por uno de sus socios. 

ACTA DE ENTREGA DEL PREMIO HERNAN ALCARAZ VIECCO. 

De los ocho trabajos seleccionados por los MOderadores y Re1at~ 

res de las diferentes sesiones de trabajas realizadas durante el X 

Congreso celebrado en Bogot§ los dfas 27, 28 Y 29 de Julio de 1983 , 

se recibieron en secretarfa 4 trabajos. los cuales fueron enviados 

para su eva1uaci6n a los siguientes jurados: Hernando Pino, como R~ 

presentante de los Asistentes Técnicos; Rodrigo Vergara R. I Represen

tante de los Profesores de las Facultades de Agronomfa; A1ex Bustillo 
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P., Representante del ICA . , Luis A. G6mez L., representante de las Agre 

miaciones Agrfcolas. Francisco Rend6n C., representante de las Cesas 

Comerciales ; Jesús A. Reyes Q., representante de las Entidades Inter

nacionales y Ar ist6bulo L6pez A., representante de la Junta Directiva 

de SOCOLEN. 

A continuaci6n se relacionan los cuatro trabajos y el puntaje to 

tal obtenido por cada uno de ellos: 

a.- "Diferencia en el comportamiento de prueba de formas aladas de 

Myzus persicae en 7 variedades de papa y la diseminaci6n de los virus 

PVY y PLRV II
, por Clemencia A. de Moreno y Felipe Mosquera P. 

34.286 / 40 puntos. 

b.- "Variación en el número de fnstares de Spodoptera frugiperda (J. 

E. Smith )", por Alonso Alvarez R. y Guillermo Sánchez G. 

30.816 / 40 puntos . 

c.- "Fuentes de resistencia de Phaseolus , vulgaris silvestres al ata

que del gorgojo común del frfjol Acanthoscelides obtetus", por Miguel 

S. Serrano, Aart Van Schoonhoven, César Cardona M. y José F. Valor. 

33.000 / 40 puntos. 

d.- "Observaciones sobre la fase no parasftica del ciclo evolutivo 
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de Boophilus microplus (Canestrini) en la altillanura colombiana" . por 

Efrafn Benavides O. 

29.877 / 40 puntos. 

Por 10 tanto se declar6 ganador el trabajo de investigaci6n "Di

ferencia en el comportamiento de prueba de formas aladas de Myzus ~ 

sicae en 7 variedades de papa y la diseminaci6n de los virus PVY y PL 

VR", por Clemencia A. de Moreno y Felipe Mosquera P. 

Hizo entrega del premio el Doctor Ovidfo Araos en representaci6n 

de Bayer Qufmicas Unidas S.A. 

2.- PREMIO FRANCISCO LUIS GALLEGO. 

Auspiciado por FMC Corporation, otorgado al mejor trabajo de in

vestigaci6n presentado por un estudiante Universitario. 

ACTA DE ENTREGA DEL PREMIO FRANCISCO LUIS GALLEGO 

De los 7 trabajos seleccionados por los Moderadores y Relatores 

de las distintas sesiones de trabajo para estudiantes en Secretarfa 

3 trabajos, los cuales fueron enviados para su evaluaci6n a los si -

guientes Jurados, profesores: Rafael Guzm&n V., Héctor Aldana, Giomar 

Nates P . • Carlos E. L6pez R. y Héctor Vargas. 
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Hasta el momento de i niciarse esta reu nión, la eval uación del 

Jurado Héctor Vargas no se habfa recibido. 

El puntaje final de los trabajos fu~ el siguiente: 

a.- "Efecto del atacue de Empoasca Kraeme ri Roo s and Moore en dos va 

riedades de frfjoles y en dos etapas de crecim i ento", por Juan C. Or

tiz., Hern§n Méndez S. y Guy HallMan. 

32.00 I 40 puntos 

b. - "Influencia del Leptoglossus sp. en la presencia de la antracno

s1s en plantas de tonlate de .!rbol " , por Mauric io Sall én , Gonzalo 1\ . 

Mejfa, Rafael Navarro y Osear Pu erta. 

30.50 I 40 punto s 

c.- "Parasitismo y cda masiva de Gryon spp . (Hymeno ptera : Scelioni 

dae) en huevos de Leptoglossus _sp. (Hemiptera : Coreidae) ". por Gon

zalo A. Mejfa y Raúl Vélez A. 

25.72 I 40 puntos. 

De acuerdo al puntaj e de evaluación, el trabaja ganador fué "Efes. 

to del ataque de Empoasca Kraemeri Roes and Maore en dos var i edades 

de frfjoles y en dos etapas de crecimiento", po r Jua n C. Ortiz L. , 

He rnán Méndez S. y Guy Hall man. 
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r i ze ert rega del premio el Doctor Jorge E. Garcfa B. en represe~ 

t aci 6n de FMC Corporation. 

3. - CONC URSO DE FOTOGRAFIA 

Aus pi ciado por Dow Qufmica de Colombia S.A . 

ACTA DE ENTREGA DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

"Reunido el Jurado Calificador de l Concurso de Fotograffa Entom~ 

16.gica i ntegrado por Alejandro Madr i gal, Alfredo Acosta G. y Felipe 

Mosque ra P. y , después de haber estud iado las 15 fotograffas partici

pant es perteneci entes a tres concursantes, decidi6 por unanimidad de 

ci arar desierto el primer puesto . 

Como merecedora del segundo puesto se escog i6 la fotograf ía t itu 

l ada "YEMA TERMINAL " de Efraín Or tega . 

Como merecedora del tercer puesto la transparencia "ADULTOS DE 

PLODIA sr." de Alex Bustill0 P. 

Lo s puntajes obtenidos sobre 150 pun t os pos i bles, por éstas trans 

parencias fueron de 94 y 93, res pecti vamente . 
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El Jurado Calificador decidi6 que el premio en efectivo cGrrespo~ 

diente al primer puesto sea acumulado para el Concurso Fotográfico 

del XII Congreso de la Sociedad". 

El Doctor Carlo~. Atuesta en representaci6n de Dow Qu1mica de Co

lombia hizo entrega ele las menciones del segundo y tercer puesto del 

Concurso. 
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Palabras de l Doctor Hugo Ca1vache, Coordinador del XI Congreso 

de la Sociedad Colombiana de Entomo1ogfa . 

Se~or Rector Encargado de la Un iversidad de Nar1fto, Doctor Efrén 

Coral Quintero; Senores Miembros de los Cuerpos Directivos de la Uni 

vers idad de Nari ño; Se~or Presidente de la Sociedad Colombiana de En 

t omo 10gfa, Doctor Armando Be1 1ini ; Miembros de la Junta Directiva ; Se 

ñores Socios ; Señoras y Senores : 

En los albo res de la vi da admi nis trativa del Departamento de Na 

riño, en el año de 1904, siendo el pri mer Gobernador el seftor Juli§n 

Buc heli , se f undó la Universidad de Nar i ña con l as Facu l tades de Dere 

cho y Cienc ias Pcl ít i cas, Matemát i cas e Ingenierfa y Comercio . DesdE 

esa época, la Uni versi dad de Nar iño se ha convert i do en el eje cen 

t ra 1 de l a vida cientffica, cultura l y artfstica de l surocc i dente co

lomb i ano . 

A med ida que ha avanzado el desarro ll o econ6mi co y soc ial de la 

regi ón , l a Universidad, dentro de la s li mitaciones admin istrat i va s y 

presup,ues t a1es ca racterfsticas de toda entidad departamenta l y esta -

t al, ha creado nuevas facultades y ha suspendido otras , según l as exi 

gencias de la propia comunidad. Fue as f, como en el año de 1946 se 

creó la antigua Facultad de Agronomfa, cuya vida administrativa fu e 
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muy effmera y solo en 1958, bajo la denominaci6n de Instituto Tecno16 

gico Agrfcola, se di6 mayor énfasis y continuidad a las ciencias agr~ 

pecuari as . 

Asf, pues, la Universidad cumple 80 anos de vida administrativa 

y académica, 80 anos que han sido definitivos para el desarrollo del 

Departamento de Narino y de l paf s en general. Por esto, el Comité Or 

ganizador del XI Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomologfa ha 

querido aprovechar este magno evento y ante la presenc ia de tan disti~ 

guidos visitantes, relievar la labor de la Universidad en su Octogésl 

mo Aniversario . Por esta circunstancia, queremos dejar el nombre de 

la Sociedad Colomb iana de Entomolog fa dentro de la hist6ria de la Un i 

versidad de Nariño, con la siguiente pl aca, que dice asf : 

"La Sociedad Colombiana de Entomologfa y el Comité Organizador 

de i X ~ Congreso, a la Universidad de Narino, en sus 80 anos, Julio 27 

de 1984" . 

Acto seguido, se hace entrega de la placa al señor Rector Encar

gado de la Universidad de Narine . 
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DEL DOCTOR EFREN CORAL QUINTERO. REf 

TOR ENCARGADO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIRO 

Señores Dignatarios de la Sociedad Colombiana de Entomologfa; S! 

ño res Miembros del Comité Organizador del XI Congreso; Funcionarios 

de l a Un iversidad que hoy me acompañan en este Homenaje que la Socie

dad Co l omb i ana de Entomologfa rinde a la Universidad de Nariño en sus 

80 años; Seño ras y Señores : 

En sus 80 años de existencia nuestra Univers i dad ha soportado 

los embates de diferentes corrientes. ha sufrido los vaivenes de la 

po l í t ica . ha sobrevivido a sus propi as defic i encias. que en el pasado 

provocaron la suspensión. en varias ocasiones, de sus programas de Co 

me rc;o, Ingenierfa. Agronomfa y Qufmica Industrial . 

Durante su exi stencia he conocido hombres de vis ión. entre otros 

Ignacic Rodrfguez Guerrero. quien en 1938 se opuso a su desaparic ión; 

Luis Santamarfa Benav ides , qui en en 1962 abrió las puertas del Insti 

tuto Tecno16gi co Agrfcola. hoy Facul tad de Ciencias Ag r fcola s, dando 

l ugar asf a la creación de una inf raestructura cientffica y tecnológl 

ca para preparar, desa r rol l ar y alimentar un recurso humano, capaz de 

: ~t i s f acer la demanda de un sector producti vo. qu e conjugue las moder

nas técnicas de la producción con la vocación ag rfcola de la coma rca 

nariñense. 

La Facultad. en sus 22 años de ex istencia. también ha vi sto pa -

sar por sus aulas , hombres de val ía, mentes i nqu isitivas e inquietas, 
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ávidas de ci encia, como Luis Eduardo Mora Osejo, su primer Decano; Ma 

ri o Blasco Lamenca, hoy funcionario del Instituto Interamericano de 

Coo perac i6n Agrícola ; Hernando Patiño Cruz, con la Universidad Nacio

nal de Palmi ra; Germán Valenzuela, hoy en la Empresa Privada . 

El reconocimiento que hoy hacen ustedes, es a una Institución 

que l l ega a 80 a~os de labor cont ínua, eficaz, dinámica, rodeada de 

los mejo res valores humanos de nuest ra comarca , que rubrican una exis 

t enci a constructiva, futurista, proyectada, sin miedo a la conquista 

de l porveni r . 

Las dificultades no nos detienen, sabremos enfrentarlas y supe -

rarla s . Como deda Don Julián Bucheli, en su tiempo : "Las dif i cul 

t ades solo se han hecho para espíritus pusilánimes, para espíritus en 

decadencia; Colombia espera y tiene derecho a esperar y que seamos 

dignos de ella ". 

La Univers idad no puede ser i nferior al momento hist6rico que l e 

t oca enfrentar. El reconocimiento qu e ustedes l e hacen, hace más 

obl igante este reto que enfrentaremos con va: entía y con audacia . 

Graci as . 

Cor este Acto, se da por final i zad3 la Ses ión de Premios y Home

na jes . 



FECHA 

HORA 

LUGAR 

SEDE 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL 

REALIZADA EN EL XI CONGRESO 

Julio 27 de 1.984 

5.00 P.M. 

Pasto (Narif'\o) 

Club del Comercio de Pasto 

ORDEN DEL OlA 

1.- Verificaci6n del Quorum . 

2. - Lectura y aprobaci6n del Orden del Dfa 
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3. - Lectura y Aprobaci6n del Acta correspondiente a la Asamblea 

General del X Congreso realizado en Bogotá . 

4 . - Informe del Presidente de SOCOLEN 

5.- Informe de l Tesorero . 

6. - Relación de Trabajos seleccionados para el Premio "Hernán Al

caraz Viecco " en el XI Congreso. 

7. - Relaci ón de Trabajos de estudiantes sel ecci onados para el Pre 

mio "Francisco Luis Gallego", en el XI Congreso . 

8. - Nombrami ento de Jurados para los premi os "Hernán Al caraz Vi e-

cco" y "Franci sco Luis Gallego" 

9. - Propos i ci ones 

10. - Elección de Sede del XII Cong reso 

11.- Elecci ón de nueva Junta Di rectiva 

i2 .- Posesi ón de la nueva Junta Direc t i va y Clausura de la Asamb lea. 
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DESARROLLO DE LA ASAMBL EA 

l. De los 84 socios a paz y salvo, según informe de Tesorerfa, 

se hicieron presentes 58, y por consiguiente se constat6 el 

Quorum decisorio. 

El presidente, Dr. Armando Bellini Victoria di6 comienzo a la 

Asamblea, que se desarrol16 de acuerdo al Orden del Dfa apro

bado previamente. 

2. Se procedi6 a dar lectura al Acta correspondiente a la Asam -

blea del X Congreso realizado en Bogotá el dfa 29 de Julio de 

1983 la cual fue aprobada por unanimidad . 

3. Info rme del Presidente . 

El Presidente, present6 a la Asamblea del XI Congreso el i nfo r 

me de Activ idades, el cual se transcribe a continuaci6n: 

"SOCOLEN ha representado para mf una fuente constante de con~ 

cimientos y un aporte generoso para mi formaci6n profesional, 

por eso siempre he trabajado para ella con dedicaci6n e inte

rés . 

Ha rafz de la renuncia del Dr. Arist6bulo López Avi l a como 

Presidente de SOCOLEN po r razones ya conocidas por ust edes, 
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me correspondi6, como Vicepresidente, asumir este cargo, ra-

z6n por la cual mi actividad como Presidente se limita a s610 

escasos 4 meses, tiempo durante el cual conté con la inva1ua

b1e cooperaci6n de los demás miembros de la Junta Directiva, 

personas todas ellas que ha pesar de sus compromisos tuvieron 

el ánimo y la mayor voluntad para desempe~ar a caba1idad sus 

cargos, brindándome asf todo el apoyo requerido para el desem 

peño de mis funciones. 

Felicito al Comite Organizador del XI Congreso y en especial 

a su Coordinador, Doctor Hugo Ca1vache, por la excelente la -

bor y el magnffico congreso que han realizado; agradezco a t~ 

das las personas y entidades que nos brindaron su apoyo y co

laboraci6n para llevar a cabo este certamen que hoy finaliza; 

agradezco a todos los socios la confianza en nosotros deposi

tada para conducir los destinos de SOCOLEN durante el perfodo 

que hoy termina. 

El informe que a continuaci6n ri ndo, es reflejo de un trabajo 

de conjunto, no solo de la Junta Directiva sino de todas aq u~ 

ll as personas que con sus apo rtes han hecho pos ible que SOCO

LEN sea una Sociedad organizada y siempre con mejores perspec 

ti vas. En el transcurso del presente perfodo, Julio de 1983 

a Julio de 1984, se real iza ron 19 reuniones ordi na ri as de la 

Ju nta Directiva con el ffn de coordinar y asignar act ivi dades 

Ent re l os logros de este per íodo se anotan los si gu i entes : 
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1.- Se revalidó la vigencia de la Personerfa Jurfdica ante el 

Minis terio de Justicia. 

No está por demás recordar que cada vez que hay un cambio de 

Junta Directiva y/o modificaciones en los Estatutos, deben mo 

dificarse ante la Oficina Jurfdica del Ministerio. 

2.- Se elaboró y presentó la Declaración de Renta de la Socie 

dad correspondiente al perfodo fiscal 1983. 

3.- Se renovó La Tarifa Postal Reducida para la Revista; y 

se tramitó la Tarifa Postal Reducida para el Entomó10go. 

No sobra anotar que las Tarifas de que se viene hablando deben 

renovarse anualmente. 

4.- Se aprobaron un total de 35 solicitudes de ingreso a la 

Soc iedad ent re profesionales y estudiantes. 

5.- Se ha saneado en gran parte l a cartera correspondiente a 

socios morosos, como veremos en el Informe de Tesorerfa. 

6.- Se mantuvo constante comunicación y se le prestó colabo

raci ón al Comité Organizador del XI Cong reso. 

7.- Publicaciones. 
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a.- Revista Colombiana de Entomologfa . 

Agradezco al Dr. Lázaro Posada, Editor y Director de la 

Revista, al Consejo de Redacci6n permanente integrado, 

por los socios Felipe Mosquera P. , Alberto Morales y Ge! 

mán Valenzuela V. por su labor de revisión en los art fc~ 

l os que se publican en la Revista. Su labor es definiti 

va para la Soc i edad . Durante este perfodo fueron entre

gadas las Revistas 1-2 y 3-4 del Vol amen 8, correspondie~ 

tes al ano 1982 . Se tiene material preparado y listo p~ 

ra enviar a impresión del Volumen 9 anico Nos. 1-4, ca -

rrespondiente al ano 1983. 

Esperamos en fecha próxima enviar a los socios este ej~ 

plar . 

COLCIENCIAS , Insti tución que desde hace varios a~os ve -

nía f inanciando en par t e los costos de edición de la Re

vi st a , desafortunadamente retiró su ayuda económica debl 

do a l a reducción de presupuesto de que ha sido objeto, 

se escribió a los socios patrocinadores para que fina n -

cien en parte la publicac ión de la Revista , se aco rdó p~ 

blicar por Rev i sta solamente tres Avisos Instituc iona l es 

b. - Entomólogo 

Se di stribuyeron un total de cuatro nameros por med io de 

los cuales l es f ueron no tifi cados a los soc ios todas la s 
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activi dades y decisiones principales de la Sociedad. 

c. - Otras Publicaciones 

Se está entregando las Memorias del X Congreso, a los 

asistentes al evento, por otra parte, se entregaron a to 

dos los asistentes a éste Congreso, los ResGmenes de los 

Trabajos que se presentaron en el transcurso de éste cer 

tamen . Agradecemos al Comité Organizador la impresión 

de éstos. 

8.- Propos ici ones 

Una de las mayores inquietudes de la Junta Directiva en 

el transcurso de éste perfodo fue la de promover y vigi

lar el cumplimiento de l as proposiciones hechas por los 

socios en la Asamblea General anteri or, cobrando asf efec 

t ividad la propos ici ón de la Dra . Ruby Londo~o U. en es 

te sentido. 

A con t i nuación rindo un informe sobre el estado actua l 

de estas obligaciones adquiridas: 

a.- Sobre la proposición de "producir un estudio que de 

mu estre al Gobierno , que l a i nvestigación científica es 

l a mejor y más rentable inversión en un país como el 

nuestro". Se nombró una comisión que quedó integrada 
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po r los socios Rafael Espinel y Germán Valenzuela V. 

Esta comisi6n present6 un informe verbal preliminar a la 

Junta, quedando comprometidos a pasar el informe final 

escrito; esperamos que en un tiempo prudencial 10 hagan 

llegar a la nueva Junta Directiva. 

b.- La proposici6n firmada por el Dr . Arist6bu10 L6pez 

Av i la, en representac i6n de la anterior Junta Directiva , 

consistente en "nombrar una comisi6n que estudie y e1abQ 

re un proyecto que la nueva Junta presentará ante el Go 

bierno Nacional, tendiente a que sea adjudicado un inmu~ 

ble donde funcione la sede permanente de la Sociedad" . 

La comi si6n qued6 conformada por los socios Ruby Londono 

U., Arist6bu10 L6pez Av i la y Ruben Restrepo y, se les di6 

un plazo máximo de cuatro meses para l a elaboraci6n de 

dic ho estud io. La comisi6n dil i genc i6 an t e el Gobi erno 

Naci ona l sin obtener resul tados positivos que co ncreta -

ran este anhelo . 

Sin emba rgo ges tiona ron ante l as Directi vas del ICA en 

Ti baita tá. obteni endo una promesa de adjudicaci 6n de una 

oficina independ i ente para l a Soci edad , en la pr6x ima 

reorgani zaci6n y adj udicac i6n de of ici nas a las disti n -

tas di visi ones de este Centro . Esta reo rgani zac i6n po -

drfa ocurrir a final es del presente ano o a comienzos de l 
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entrante. 

c.- Sobre la proposici6n de que "SOCOLEN" envfe una co

pia del formulario para juzgar los aspirantes al premio 

"Hern4n A1caraz Viecco", a todos los competidores para 

que sepan exactamente en qué se basa la eva1uac16n del 

trabajo escrito", presentada por Guy Ha11man y 12 socios 

m4s. 

Como se prometi6 en esa Asamblea. la nueva Junta Directl 

va envro a través del Entom610go No. 40 de Septiembre de 

1983. el mecanismo y los criterios tenidos en cuenta p! 

ra la eva1uaci6n de los trabajos seleccionados para con 

cursar por los premios "Hern!n A1caraz Viecco" y "Fran -

cisco Luis Gallego". 

d. - La proposici6n de que "SOCDLEN", solicite al ICA 

una revisi6n sobre el manejo y uso de p1aguicidas en Co

lombia, haciendo un mayor énfasis en residuos t6xicos, 

muy especialmente en cultivos de hortal izas ", firmada 

por los soc ios Fulvia Garcra R., Juan Raigosa B. y Her -

nando Pino. 

No obstante que la Doctora Ruby Londoño U. , ac1ar6 en 

la misma Asamblea, que ya se habfan iniciado estudios 

por parte del ICA, se envi6 una carta a l a Divisi6n de 

Insumos de dicho Instituto con cop ia Subgerente de Pro -
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ducción Agrfcola, comunicando el contenido de la Propos1 

ción y solicitando información sobre el estado en que se 

encuentra actualmente éste estudio. No hemos recibido 

respuesta alguna por parte de esta División del ICA . 

e.- Sobre la proposi ci ón presentada por los socios Ale

jandro Madrigal y César Cardona M., consisten.te en "so11 

citar ante el "Ministerio de Hacienda que SOCOLEN sea re 

conocida como Sociedad sin ánimo de lucro para efectos 

de poder ser beneficiaria de donaciones con exención tri 

butaria según la reciente reforma~ 

El mismo Doctor Madrigal nos envfo una comunicación del 

Ministerio donde se detallan todos los requisitos que 

Minhacienda exige. Enviamos una carta al Ministerio so 

licitando información sobre este tema, y se espera una 

mayor il ustrac ión sobre los procedimientos a seguir . 

9. Comi tés Regi onales : 

Su pri nc ipal f unción es la de organizar seminarios o even 

tos similares con el Ob j eto de refrescar y ac tua li zar co 

nocimientos contribuyendo asf a encontrar soluciones a 

problemas entomo1óg i cos . 

Durante es te perfodo se pu eden destacar las siguientes ac 

ti vidades : 
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a . - Comité Regional dE Antioquia : Los i ntegrantes de es 

te Comité se reunieron en diez ocasiones en las cuales 

trataron as pectos diversos sobre la difusión de la Ento

mología. 

Organiza l"on y llevaron a cabo dos Seminarios: el prime

ro en Ag osto de 1983, en el Hotel Nutibara, sobre el t e

ma: 'P lagas Forestales" con una asistencia de 40 perso

nas . El segundo en Mayo de 1984, en la Granja Tu1io Os

pina del ICA, sobre "Pato1ogfa de Insectos" al cual asis 

tieron 65 personas . En base a los temas tratados en es

tos dos seminarios se imprimieron dos publicac iones que 

se titul aron "Primer Seminario Internacional sobre Manejo 

de Pl agas Forestales" y "Seminario sobre Pato1ogfa de In 

sectos". , 

b.- Com"ité Regional de Córdoba 

Organ i zó dos conferencias especiales, la una "Sistemas 

Tropi ca l f~ S Lenguaje bioqufmico de las plantas y l os 

Insec t os " , dictada por el socio Hernando Pati~o, en Mayo 

de 1984, en las instalaciones de la C~mara de Comercio 

de Mo nter fa y, a l a cual asistieron aproximadamente 100 

personas : la otra "Biologfa y Ecologfa de Escamas", die 

tada por el socio Felipe Mosquera P., en Julio de 1984, 

en las i nstalaciones de la Univers idad de C6rdoba . 
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c.- Comité Regional del Valle 

Realiz6 dos Seminarios y una Conferencia especial duran

te este perfodo. El primer Seminario se efectu6 en Noviem 

bre de 1983, en Roldanillo, siendo su tema "Manejo de 

Plagas en Soya, Mafz y Srogo" y, una asistencia de 105 

personas de Asistencia Técnica. En Mayo de 1.984 tuvo 

lugar el segundo Seminario en la Uni6n (V.) el cual tra

t6 sobre "Manejo del Cultivo del Tomate y sus Plagas " y 

al cual asistieron 60 agricultores . 

La conferencia especial fue dictada por el Doctor Jorge 

Pe~a, en la Ciudad de Palmira en el mes de Abril de 1984 

el tema tratado fue "Fluctuaci6n de Poblaciones de Keife 

ria lycopercicella y, su asistencia fue de 30 personas, 

entre estudiantes y profesionales . 

No quisiera terminar este i nforme sin nuevamente insis 

tir a todos y a cada uno de los socios que de su traba jo 

y aporte depende el presente y futuro de la Soci edad", 

5.- Infonme del Teso rero 

El presente Ba lance muestra el Movimiento Contable de la 

Sociedad dentro del perfodo comprendido entre el 1~ de 

Julio de 1983 y el 30 de Junio de 1984. 
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En la primera parte se puede observar que al iniciar el 

perfodo, se tenfa un saldo lfquido a nuestro favor, dis

cr iminado asf: 

En el Banco Anglo-Colombiano - Bogot4 $ 469.977,04 

En Ahorram4s - Bogotá 

Para un sub-total en Bancos de 

$ 1.716.512,87 

$ 2.186.489,91 

También se pueden ver en el informe fotocopiado, los in

gresos discriminados asf 

Ahorramás - Bogotá 

Banco Central Hipotecario; C.D.T. 

Consignaci6n Banco Anglo-Colombiano 

Estos ingresos nos suman 

$ 673.778,50 

$ 4.091.830,70 

$ 1.654.450,82 

$ 6.420.060,02 

Para un total en Ba ncos más i ngresos de $8 .606.549,93 

Antes de continuar hago los siguientes comentarios : 

En nues t ros i ng resos , contamos con ausencia de la ayuda 

periódi ca que COLCIENC IAS, estaba ofreciendo regularmen

t e a la Sociedad Co l omb iana de Entomologfa . También de 

otro lado, en la pa r te correspondiente a la cuenta de 

aho rros en el S.C.H., no están registrados ofic ialmente 

hasta este momento , l os intereses más cor rección moneta 
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ría del último trimestre (abril a Junio), ya que el ex-

tracto del Banco se encuentra ~n trámites de correo y no 

10 alcanzamos a recibir oportunamente. 

A continuación, en el Balance aparece el saldo líquido a 

favor, a 30 de Junio de 1.984 , asf: 

En Banco Anglo-Colombiano - Bogotá 

En Cuenta de Ahorros del B.e.H. 

Para un sub-total en Bancos de : 

$ 249.500,82 

$ 1.827.219,56 

$ 2.076.720,38 

Los egresos correspondientes se encuentran discriminados 

asf: 

El retiro de Cuenta en Ahorramás-Sogotá; éste se hizo 

teniendo en cuenta los riesgos en Corporaciones de Aho -

rros especialmente y , buscando un sitio más estable y 

con aporte de buenos intereses, se decidió trasladar el 

di nero que estaba en Aho rramás al Banco Central Hipotec~ 

rio, Oficina Princ ipal . 

Cancelación e.D .T. en B.C.H.- Bogotá ; por error en cálc~ 

lo, se depos itó cas i t odo el dinero en cuenta del S.C.H. 

certificados a térmi no f ijo; más tarde por necesidades 

se hizo l a cancel ac ión y sólo se gan6 l a correcci6n mane 

tar ia. 
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El retiro de los $115.000,00 en cuenta de ahorros en B. 

C.H., se efectúo para cancelar una cuenta de un trabajo 

litográfico, ya que en ese momento no se ten1a suficiente 

dinero en la cuenta correinte del Banco Anglo-Colombiano 

Bogotá . 

Esto último para otro total en 

Bancos, más egresos que coincide 

con el anterior de : $ 8.606.549,93 

En la página 2 aparece este total, junto con las firmas 

correspondientes al Tesorero y Revisor Fiscal. 

Después encontramos el anexo, con el movimi ento efectua

do en el Banco Anglo-Co lombiano- Bogotá 

Destacamos en los ingresos, un tras l ado de dinero, hecho 

de la cuenta a término fijo cancelada, del C.D. T. en el 

Banco Central Hi potecario, que corresponde a $500.000,00 

(el resto de esa cuenta cancelada, se deposit6 en la 

cuenta de ahorros de l B.C .H.). 

Las i nscripci ones al X Congreso, por $310.991,00 . 

Las cuotas de sostenimiento de socios por $286 .852 ,25 . 

Los socios patrocinadores con un aporte de $224 .700,00 , 
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como ingresos más importantes . 

En lo correspondiente a los egresos, página 3, destaca -

mos lo cancelado a Gabriel Cantura, por impresión del 

af i che del XI Congreso, más las Revistas Volúmen 7 Nos. 

3-4 y Volúmen 8 Nos. 1-2. 

Luego lo girado al Comi t é Organizador del X Congreso-Bo

gotá por concepto de auxilios para realización más ins -

cr ipciones X Congreso. 

El préstamo girado al Comité Organizador del XI Congreso 

en Pasto. 

Lo cancelado a la litograffa Ucrós por concepto de impr! 

si 6n de resúmenes del X Congreso y otros trabajos lito -

gráficos . 

y lo girado para Gas t os de Caja Menor, como egresos má s 

import antes. 

Los li bros de estado de cuenta de socios, el l i bro de 

bancos, l a chequera del Ba nco Ang l o-Colombiano y la l i -

breta de Ahorros del B.C.H ., más la Declaraci6n de Rent a 

correspondi en te a 1.983, están a disposic i6n de quien 

t enga i nquietudes a cerca de l movimiento contabl e de 

nues t ra Sociedad . 



1" 
" 

Para ' terminar agradczct. fl apoye bt l ndadc, í:ara el desa -

r rollo de m15 fu nciones en la Tesorería, a la experiencia 

de1 Dr . Armando Bel li ni y a la ayuda y colaboración de 

la Dra. Ligia Nuñez B. y del Dr. Germán Valenzuela', que 

htcieron posible el desarrollo contable de este perfodo 

que culmina hoy . 

Puesto que con informaci6n no escr i ta, recibida del s.e. 

~. , se elabor6 el Ba 1 arce entregado el dí a 27 de Ju1 ;0 

(en la Ciudad de Pa sto ) , ahora que se ti ene el extracte 

correspondiente al segu ndo trimestre de 1984, enviado por 

el Banco Central Hipotecario, se hizo la corrección co-

r respondiente; que ahora se anexa como balance Correg i do 

para adjuntarlo al Balance anterior del Acta de la reu -

ni6n de Asamblea de Socios realizada el día 27 de Julio 

en la Ciudad de Pa sto ; cumpliendo con 10 prometido . 

6 . Relación de l os trabaj os sel eccionados para el Premi c 

"Hernán Alcaraz Viecco " en el XI Congreso . 

Los Trabajos sel ec c. ionados por los moderadores 'y relat~ 

res de las diferentes ses iones de t rabajo llevadas a ca-

bo durante el XI Congreso de la Sociedad Colombiana de 

Entomología fueron los siguientes: 

1.- Pérdidas en r endimiento causadas por Phenacoccu s 

herreni (Cox & Wi11i ams) en dos clones de yuca , 
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por Octav io Vargas y Anthony Belloti. 

2. - Pérdidas en r@ndi mi ento (daños simulados) causadas 

por Erinnys el lo (L) y niveles crfticos de pobla -

ci 6n en diferentes etapas de desarrollo entres c10 

nES de yuca. Por Bernardo Ar ias V. y Anthony B e l1~ 

ti. 

3.- Bio1ogfa de Vaginulus p1ebelus (Pulmonata : Verini

cillidae) babosa del frfjol común Phaseolus ~~lgar is 

Por Miguel S. Serrano, Gerardo Arcos, Guy Hallmann 

y Dario Ramfrez . 

4. - Hongos entomo pa t6genos repo rtados en Colombia. Por 

Dora A. Rodrfguez S. 

5. - Contar inia goss~ Fet t (Díptera: Cecidomydae ) 

nueva pla ga del al godonero . Por Noh ra C. J iménez y 

Bernardo Ramírez . 

6. - Eva luac i6n de la resi stencia de Tetranychu s cinna ba 

rinus (Bo isduval ) a varios pla gu icidas utilizados 

en cl av eles de expo rtac i6n. Po r: Al ber to Mu r il lo 

y Felipe Mosquera. 

7. - Reconocimiento de entomofauna acuá ti ca en zonas dE 

Colombi a. Por : Rodri go Ve rgara Ruiz; José Castellar 
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B .• Carlos Vi1iate. 

S .- Evaluaci6n de daños causados por Diatraea spp en S! 

milla vegetat i va de cana de azúcar. Por: Jorge A 

Escobar y Juan Raigosa. 

9.- Hábitos alimentic ios y relaciones simbióticas de la 

"hormi ga loca" Myl andería f L~a_ con otros artr6po -

dos. Por Ingeborg Zenner de Polanfa y Nohra 

Ruiz B. 

10. El ácaro tostado r de l tomate: Aculops lycopersici 

(Masse). Por : Fulvia Garc~a Roa. 

1l. Manejo racional del Caligo ilioneus Cramer en caña 

de azúcar. Por Juaii Raigúsa B. 

12. Fl uc tuaci ón de poblaciones de Sogatodes oryzicola 

Mui r en 8 var iedades y dos l í neas de arroz y su re

laci ón con la enfermedad Hoja Blanca. Por: Orlan

do Jiménez. 

13 . As pectos Biol ógi cos de l as chisas en la Sabana de 

Bogo t~ . Pcr: No hra Ru iz B. , Y Lázaro Posado O. 

14.- Contacto hombre vec tor y transmis ión de malaria en 

Córdoba (Buenavent ura). Po r: Paulina Faja rdo Ortiz 
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15. Manejo integrado de Chinchilín (Orthoporus sp en Yu 

ca) . Por : Valentín Lobat6n ; Nohra J;m~nez y Alvaro 

Mestra. 

7. Re lación de los trabajos de estudiantes seleccionados p~ 

ra concursar al Premi o "Francisco Luis Gallego". 

Los trabajos seleccionados por los moderadores y relato

res de las diferentes sesiones de trabajos llevadas a ca 

bo durante el XI Congreso de la Sociedad Colombiana de 

Entomología fueron los siguientes: 

) .- Biología, hábitos y hospederos alternantes de la 

chinche negra del arroz Euschistus sp (Hemíptera 

pentatomidea) Martha R. Hernández M., Orlando Para-

da T. 

2. - Evaluación de la suscepti bi lidad de seis poblac iones 

de Spodoptera f rugipe rda (J . E. Smith ) a dos insec-

t ici das. Por Armando Bejarano , Leonardo Español, 

Felipe Mos quera y Emilio Luque . 

3. - Enemigos Naturales de Perkinsi el]! _ sa cch~!jc i da Ki r 

faldy (Homoptera : Delphacidae) en Plantaciones de 

caña de azúca r en las Zonas No r t e y Central de l In-

gen io Cauca . Por Lu is E. Moreno, Jesús A. Reyes 

y Lucero Cárdenas. 
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4.- Bio logía y ecol ogía de Zapriothrica salebrosa Wheel er 

(Dfptera: Drosoph ilidae). Por: Ana Delfa Casa -

ñas, Patricia Chac6n de Ulloa. 

5.- Ciclo de vida y luctuaci6n poblacional diaria y ~ 

tacional de la mosca del ovario Conta rinia ~ o rgico

la (Coquiliet ) en Sorgo. Por ; Germán F. Cermeño 

y Ricardo J. Galvan. 

6. - Estudios sobre el control qufmi co de Phthorimaea 

operculella Zeller con tratamiento a la semilla y 

al follaje. Por ; Ornar Moreno, Daniel Rangel y RQ 

drigo Vergara . 

7.- Ciclo de vida y háb itos de Haplogonatopus hernande 

zae 01 mi (Hymenoptera: Dryn i dae )contro 1 ador na t~ 

t ural del saltahojas del arroz Sogatodes oryzicola 

Por Marfa del Pilar Hernández M. y Anthony BellQ 

t i. 

8. - Eval uac i6n de cinco di etas artificailes compa radas 

con la natural para la crfa masiva de Dia traea Sac

charalis Fabric ius. Por : Carmen Elisa Posso y 

Juan de Dios Raigosa . 

9. - Estudios bás i cos de Eri opí s C(l~I EX a (Germar) (C o -

l eoptera; Coccinellidae) por: Jairo A. Sáchi ca, 
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José J. Vargas y Rodrigo Vergara. 

10. - Contribuci6n al r econocimiento de las especies de 

Anofelinos presentes en el Bajo Calima. Por Ruby 

Parra, Luz Carime Mu noz y Ranulfo González . 

11. - Distribuci6n poblacional de la arañita roja carmín 

(Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) en plantas de 

clavel (Dianthus caryophyllus L.) y el efecto de 

tres plaguicidas para su control en la Sabana de Bo 

gotá. Por: Diego Luna y Alfredo Acosta G. 

12 .- Evaluaci6n del insecticida RH- 0486 - 5G en el Con

trol del gusano blanco de la papa Premnotrypes vo -

rax (Hustache) por : Oscar Pa ntoj a Cal imán y Aris 

t6bulo L6pez A. 

13. - Eval uaci6n del Triflumuron para el control del cog~ 

l lera Scrobi pal pula absoluta Meyrik (Lepidoptera: 

Gelechidae ) en el Cultivo del Tomate en el Depa rt a

mento del Vall e por: Roberto Lau rens y Ri cargo 

Jeske B. 

14. - Compl ej o de insectos que ataca n las vai nas de l f rí

jol común (Phaseol L/5. vu l ga~~_l . ), épocas de p re se~ 

ci a, i nt ensidad de infestaci 6n y daño . Por : Carlos 

E. Rodr í guez , y Luis M. Madr iñan y Guy Hal lmann. 
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15. Biologfa, morfologfa y hábitos de Lagotheiru~ aranei 

formis L. (Cole6ptera : Cerambycidae) barrenador de 

la yuca en Palmira (Valle del Cauca). Por: Amanda 

Villegas Gutiérrez y Anthony Belloti. 

8. Nombrami ento de Jurados pa ra los Premi os "Hernán Al ca raz 

Viecco" y "Francisco Luis Gallego" : 

Los Jurados quedan constitufdos por las siguientes pers~ 

nas representantes de las agrupaciones establecidas, en 

el reglamento, asf 

Premio "Hernán Alcaraz Viecco": 

Rep resentante del rCA, Dr. Alonso Alvarez. 

Representante de Asistentes Técnicos: Dr . Ricardo Revelo 

Re presentante de Agremiac iones Agrfcolas: Dr. Miguel He-

rrera 

Representante de Casas Comerciales: Dr. Phanor Segura 

Representante de Entidades Internacionales: Dr. Césa r 

Cardona 

Re presentantes de Facul t ades de Agronomfa: Dr. RaGl Vélez 

Re presen tante de la Junta Directiva : Dra. Ligia Nú~ez 

Prem ie "Franci sco Luis Ga llego " 

Representante de UniV el"sidad de Antioquia: Dr. José Rincón 
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Representante de Universidad de Nariño: Dra. Gloria Gon 

z!lez 

Representante Universidad Nacional-Bogotá: Dr. Rubén Ariza 

Representante de Universidad de Caldas: Dr. Osear Castaño 

Representante de Universidad del Tolima: Dr. Rafael Guzmán 

9. Proposiciones: 

Las Proposiciones Nos. 1,4,5 y 15, no son transcritas 

por solicitarse en todas ellas, aú n cuando expresado en 

ci ferentes palabras, un aplauso caluroso al Comité OrgA 

ni zador del XI Congresc . 

• Z. ~ nte la creación de la Regional Neotropical de Con

trol Biológico con sede en Chile, cuya finalidad primor

dial es la de impul sar los trabajos de control biológico 

buscando una mayor cooperaci6n entre los pafses del Ce n

tro y Su ramérica , medi ante el cambio de agentes benéf icos, 

de ex periencias, y de i nformación, solicitamos a la HonQ 

rable Asamblea que SOCOL EN sea inscrita como Soci o In sti 

tuc io na l ante di cha Regional, lo cual proyectará a SOCO

LEN internacionalment e y traerá benefi cios rec fp rocos a 

Col omb i a y a los paf ses vecinos, y n'uy especialmente ay~ 

da rá a acelerar los trabajos que sobre investigaci 6n de 

enemigos natu rales se real icen en el presente y en el f u 

turo . 
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La cuota de insc r ipción es de $100 . - US dólares a nivel 

institucional. 

Firmada por: Fulvia Garda 

Lucero Cárdenas 

César Cardona 

Berta de Gutiérrez 

Juan Raigosa 

Raúl Vélez 

Nohra Ruiz B. 

La proposición fue aprobada. 

# 3. Buscar los mecanismos necesarios para que las do-

sificaciones que vienen en las etiquetas de los agroqufmi 

cos sean suprimidas, para que en esta forma las recomenda 

ciones sean dada s por ingenieros agrónomos. Asf como en 

l as drogas para uso humano di ce : Posologfa: °Según 

pres cripción médica" en los agroqufmicos deberfa decir : 

"Seg ún recomendac ión del I . A. 11 • 

Firmad a Octavio Vargas 

Juan Raigosa 

Césa r Cardona 

Bertha de Gutiérrez 

Raú l Vélez. 
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Después de alguna discusión sobre el curso de la proposl 

ci6 r , se acordó presentar la sugerencia a la Oficina res

pectiva del ICA y ante INCONTEC . 

La proposición fue aprobada como sugerencia. 

# 6 Proponer a través de SOCOLEN, al Ministerio de Agrl 

cultura o a quien corresponde, la obligación de dictar 

en las Facultades de Agronomfa, últ imo semestre, una cá

t edra sobre si stemas y t écnicas de aplicación de pesticl 

das. 

Firmada Horaci o Pérez 

Al respecto se coment6 que es t a cátedra se ofrece en mu

chas facul t ades aún cuando no se sabe a ciencia cierta 

si es ob liga toria. El soci o Rod r igo Vergara sugir i6 se 

envfe una carta a quien co r res po nda . 

Qued6 a l i bertad de la Jun ta Direct iva el da r curso a 

ésta propos ic i6n . 

¡¡ 7. Teni endo en cue nt a l a importanci a del t raba jo "Ci 

cl0 de vi da y hábitos del Hap10gonatopus hernandezae 01-

mi (Hypen6pt era : Crynida e) , controlador na t ural del sal 

ta hoja del ar roz Soga tode~ ~zi co 1 a , proponemos, qu e se 

reprod uzcan di apos i t ivas para que sirvan como ma t er ial 



- 92 -

didáctico para los cursos de Entomología Económica en 

1 as Facultades de A gronomfa. 

Fi rmada Rubén Delgado 

Manuel Amaya 

Valentfn Lobat6n 

Re specto a esta pro pos i ción el socio Octavio del CIAT , 

ac lar6 que l a solicitud de SOCOLEN debe dirigirse al 

CIAT. Corresponde a la pr6xima Junta Directiva adelan -

tar estos trámites . 

# 8. Solicitar justificaci6n oportuna ante COLCIENCIAS 

del apoyo econ6mico pa ra la publicaci6n de la Revista ya 

que ésta Entidad ha sido refinanciada para dichos fines . 

Fi rmada Fulv ia García 

Nohra Ruiz B. 

Juan Raigosa 

Be rtha de Gut i érrez 

Lucero Cá rdenas. 

Aprobada. La gest i6n se rá adel ant ada por la Ju nta Direc 

ti va opor t unamente. 

No. 9 Y No . 12. Se ocupil n en una sola po r referirse al 

rr is lllo aspecto . Su contenido general es el sigui ente : 
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En un futuro los afiches deben ser menos artfsticos, y 

deben entregarse gratuitamente o a bajo costo, para que 

cumplan su objetivo de promoci6n. Se requiere un estudio 

sobre la rentabilidad de los afiches. 

Fi nnada Manuel Amaya 

Ingeborg de Polanfa 

Alex Bustillo 

Después de una corta discusi6n sobre los beneficios eco-

nómicos de la venta de afiches se concluy6, que afiches 

de la naturaleza artíst ica y costo de los impresos para 

el X y XI Congresos, podrían imprimirse para celebracio

nes especiales, y por lo tanto deberá volverse al afiche 

tradicional. 

# 10. Se di6 lec t ura a la carta del Doctor Benigno Loza 

no, quien esencial men te propone, se cambie la fecha de 

rea1iza ci6n de l Congreso de SOCOLEN a fines de Jun i o, o 

a fi nes de Agosto, 10 cual aseguraría mayor asistencia 

de personal técnico de l a Costa Atlántica . 

Después de discus i6n sobre los pros y contras del camb io 

de fecha, se acord6 delegar al Comité Organizador del 

XII Co ng reso y los ven ideros, en la segunda semana de Ju 

lio, fecha que posiblemente es conveniente para los Ento 

m610gos de la Costa Atlánti ca . 
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# 11.- Se propone la formaci6n de una bolsa de empleo p~ 

ra ser publicada en el Entom6logo. 

Firmada : Ingeborg Zenner de Polanfa 

Alex Bustillo 

Alfredo Saldarriaga 

La proposición fue aceptada; para iniciar la ejecuci6n 

de esta proposici6n se hará la actualización de hoja de 

vida de los socios activos, y la Junta Directiva conse -

guirá la información sobre ofertas y necesidades. 

# 13.- Seleccionar los trabajos a presentar en Congresos 

con el ffn de dar un tiempo mayor a las exposiciones y 

discusión de aspectos como metodologfa. 

Firmada: Manuel Amaya 

Val entfn Lobat6n 

Uriel G6mez 

La proposición fue negada. 

# 14. - Hacer un esfuerzo especial de refinanciaci6n de

lega ndo en los Comités Regional es la t area de t ratar de 

poner al dfa a l os soci os morosos. 



Firmada César Cardona Fulvia Garcfa 

Alejandro Madrigal Nohra Ruiz B. 

Bertha de Gutiérrez Lucero Cárdenas 

Raúl Vélez Juan Raigosa 
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La proposici6n fue aprobada. La lista de los socios mo 

rosos por Regional, serán enviadas a través de la Secre

tarfa a la mayor brevedad. 

# 15.- Modificar el Reglamento para el funcionamiento 

de los Comités Regionales y del Comité Organizador del 

Congreso, en sus numerales 1, 8 Y 10, Y que se transcri

ben a continuación : 

1.- Para integrar el Comité Organizador del Congreso y 

Comités Regional es es necesario ser socio activo de SOCO 

LEN. 

8.- Los Miembros de la Junta Directiva del Comité Orga

nizador y de los Comités Regionales deben pagar inscr i p

ci6n a cualquier evento que organicen. Se ex ime de este 

pago a invitados es pecia les. 

10.- Es potestad de la Junta Directiva sancionar a los 

Miembros del Comité Organizador del Congreso y Comités 

Regionales por el no cump limien to del Reglamento. La 

sanci6n puede ir desde el retiro de l a Sociedad hasta 
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una sanci6n penal, en el caso de ser necesario . 

El estudio sobre las modificaciones propuestas ser! hecho 

por la pr6xima Junta Di rectiva . 

El Dr. César Cardona, recomend6 que este estudio se haga 

muy cuidadosamente ya que podrfa descap i talizar la Socie 

dad . 

Para f inalizar esta parte de propos i ciones, el Dr. César 

Cardona y seis socios más, man i festaron por escrito sa -

t isfacci6n por el avance logrado en relaci6n con la ca l i 

dad de las ayudas audiov i suales tal como se observ6 du

rante el XI Congreso. 

# 16.- El Dr. Iván Zuluaga exalt6 la calidad humana de l 

pres ente Congreso, manifestada por la acogida a los estu 

diantes asisten t es, a quienes por primera vez se les pe~ 

miti 6 asisti r , a un costo muy bajo , a almuerzos y agasa 

jos, e hizo un ll amado para que se tenga una acog i da si

mil ar en pr6ximos Co ngresos, dadas las precar ias condi -

ci ones econ6micas a que están somet i dos los estudi antes 

de uni versidades oficiales. 

En base a esta s consi deraci ones el Dr . Zulua ga propuso a 

la Honorabl e Asamblea l o si gu iente: 
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1.- Reglamentar una cuota m6dica con el ffn de que los 

estudiantes puedan asistir a todos los actos programados 

durante el Congreso. 

2.- Despertar el interés y apoyo de los Directivos de 

las universidades, mediante cartas de la Junta Direct iva , 

Comités Seccionales y Comité Organizador del Congreso so 

licitante la asistencia y el apoyo logfstico para que 

asistan profesores y alumnos interesados en Entomología . 

10. Elecci6n de Sede del XII Congreso 

A nombre del Comité Seccional de Antioquia el Dr. Alex 

Bustillo, ofreci6 como sede del XII Congreso a la ciudad 

de Medellfn; la celebraci6n del evento en esta ciudad, 

est§ parcialmente considerada al estudio y modificaci6n 

de los numerales 1, 8 Y 10 del reglamento de funcionamie~ 

to de l os Comi tés Regi onales, presentado a la Honorabl e 

Asamblea en la proposi ci 6n # 16 de esta mi sma acta . 

Se el ig i6 como sub- sede a l a ciudad de Monterfa . 

11. El ecc i6n de Junta Directi va para el perfodo 1984-1985. 

Según i nforme de Secreta r fa se inscribieron dos planchas 

pa ra Junt a Di recti va , 24 horas antes de la Asamblea , y 

l as cual es cump l ían l os requisitos es t ablecidos o l os es 
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tatutos. 

La primera plancha fue retirada, ya que en ella se candl 

datizaba para el cargo de Presidente al Dr. Felipe Mos -

quera quien retiro su nombre, la plancha fue inmediata -

mente retirada por la principal proponente, la Doctora 

Ingeborg Zenner de Polanfa. 

Qu ed6 para ser sometida a votación una segunda y única 

plancha. Se obtuvieron 37 votos a favor, 10 en contra y 

11 en blanco. 

La nueva Junta Di rectiva quedó entonces constitu fda en la 

siguiente forma : 

PRESIDENTE : 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

TESORERO 

REVISOR FISCAL 

PRINCIPALES 

PHANOR SEGURA 

DORA RODRIGUEZ 

AL BERTO MURILLO 

V O CAL E S 

ARMANDü BELLINI 

FELIPE MOSQUERA 

RUBY LONDORO 

ALFREDO ACOSTA 

GERMAN VALENZUELA 

SUPLENTES : 

LIGIA NUÑEZ 

ALVARO DE MARES 

ISABEL DE AREVALO 
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Armando Bellini V., en su calidad de nuevo Presidente 

agradeci6 en nombre de la nueva Junta Directiva y en el 

suyo, la confianza en ellos depositada y prometi6 trab! 

jar con dedicaci6n y esmero por SOCOLEN. 

ARMANDO BELLINI V. 

Presidente 

Pasto, Narino, Julio 27 de 1984. 

LIGIA NUAEZ BUENO 

Secretaria 



Acosta G. Alfredo 

Agredo R. Néstor F. 

Alarc6n T. Ramiro 

Aldana A. Héctor M. 

Alvarado Alvaro E. 

Alvarez P. Ana M. 

Alvarez R. Alonso 

Alvarez T. Ram6n A. 

Amaya N. Manuel 

Amaya P. Héctor 

An gulo R. Néstor F. 

Arévalo B. Hen ry 1. 

Arévalo M. Héctor 

Ar ias A. Alfonso 

Ari as V. Bernardo 

Ar tea ga Lui s H. 

At uesta R. Car los H. 

Ayala L. Héctor F. 

Ba laguera Eduardo E. 

Bast idas A. Diego H. 

Becer ra Jul i o J . 

Bejarano Arma ndo 

Bellin i V. Armando 

Benavi des M. Fabi ol a 

LISTA DE ASISTENTES 

Benavides R. Miguel A. 

Bernate L. Plinio 

Blanquiced Pedro 

Bravo V. Gilberto 

Cabrera G. Rosa E. 

Cadavid Alvaro 

Cadavid M. Jorge L. 

Caicedo C. José r. 

Calvache G. Hugo H. 

Camejo Nancy S. 

Cárdenas D. Lucero 

Cardona M. César 

Cartagena C. Humberto 

Carr i l lo C. Roque 

Casañas A. Ana D. 

Castril16n A. Consuelo 

Castro O. Luis A. 

Cervantes B. Angel R. 

Cleves L. José A. 

Collazos S. Héctor H. 

Concha A. Luis J. 

C6rdoba R. Lucía 

Coronel Magda 

Correa Jairo A. 
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Cu~llar A. Minta 

Cu~llar Josefina 

Cujar M. Alvaro 

Chacón P. Gilberto 

Chaneanes Carlos 

Chaves J. Germán 

Checa C. Osear E. 

Delgado Astrid H. 

Delgado C. Ruber J. 

Delgado G. Jos~ V. 

Dussán Camilo 

Erazo C. Juvencio 

Escobar Germán 

Escobar Jenny 

Español Leonardo 

Espinosa José S. 

Es pinosa Stella 

Faj ardo O. Pauli na 

Flórez D. Eduardo 

Flórez Lueas 

Gallegos Pat r i ci a 

Gal ván Ri ca rdo J . 

Garefa C. Guillermo 

Garefa B. Jorge E. 

Carefa R. Fulvia A. 

Garefa R. Jorge H. 

Gaviria ~laría E. 

Garzón M. Alvaro A. 

G6mez Gloria 

Gómez L. Hernán 

G6mez L. Luis A. 

G6mez L. Uriel 

G6mez Lu i s E. 

González G. Gloria 

González O. Ranulfo 

Guerra L. Angela P. 

Guerrero G. Omar 

Guti~rrez Bertha Alomfa De 

Gutiérrez Marfa Z. 

Guzmán B. Ada l berto 

Gu zmán R. Gerardo 

Hallman Guy J . 

Hernández A. Héctor 

Hernández Edgar 

Hernández Marfa del Pilar 

Hernández M. Marta R. 

Hernández O. Amparo 

Herrera F. Carlos J. 
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Herrera H. Miguel 

Hijuelos P. Blanca M. 

Hurtado José C. 

Ibarra Luís E. 

Jaramillo Consuelo 

Jíménez H. Orlando 

Jiménez M. Nohra 

Ju rado Nancy 

Lagos Julio C. 

Lastra Luz A. 

Laurens Roberto A. 

Lince Alfonso 

Lobatón G. Valentín 

Lombana G. Julio C. 

Londoño Ma r tha 

Londoño M. Alvaro 

López Vícto r H. 

López S. Henry 

Lozano L. Egde l 

Luch G. Adriana 

Luna S. Diego 

Llano Luis M. 

Madrigal C. Alejandro 

Madronero José A. 

Maldonado N. Jorge M. 

Manrique V. Edgar E. 

Martfnez Carlos A. 

Med1na B. Gloria E. 

Med1na 'Carlos J. 

Mejfa M. Gonzalo A. 

Meléndez E. Alvaro 

Melgarejo G. Ja1ro E. 

M~ndez G. Darío F. 

Mendoza S. Fernel 

Meneses H. Oswaldo 

Merchán C. Luis G. 

Moncayo P. Jenner 

Montanez C. Israel S. 

Montoya James 

Moreno Lui s E. 

~1oreno Oma r O. 

Mosquera A. Mi lton 

Mosquera P. Fel i pe 

Moya B. Bayron 

Murill o L. Al berto 

Múñoz Luz C. 

Múñoz Manuela Mart í nez de 

Ni eto T. Leo nel 
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Núñez B. Ligi a 

Obando E. Luz A. 

Obando G. Luis 

Obando ~larfa P. 

Ocampo Ildelfonso 

Olah Carlos 

Olaya Carlos D. 

Ordóñez N. Hernando 

Orduz Javier O. 

Orozco G. Germán 

Orozco L. Eleonora 

Ortega M. Jamez O 

Ortega Oscar E. 

Ospina A. César 

Pa lacios Glor ia A. 

Pantoja Oscar 

Pa rada T. Orlando 

Pá r raga C. Héctor A. 

Peláez Guillermo 

Peñaranda Ingeborg Armbrecht de 

Pereira S. Beatriz 

Pérez C. Ho raci o 

Pérez P. Alvaro M. 

Pinto Libardo 

Pino Herna ndo 

Pinz6n R. Camilo 

Piñeros V. Germán 

Piraj6n Claudia H. 

Polanfa Ingeborg Zenner de 

Posada Francisco J. 

Posada O. Lázaro 

Posso Carmen E. 

Puche D. Plinio P. 

Pumalpa C. Norberto J. 

Quimbayo F. Humberto 

Quiroga Wilson 

Raigosa B. Juan de Dios 

Ramfrez B. Hernán D. 

Ramos O. Armando 

Restrepo H. Francisco E. 

Revelo Martha C. 

Revelo M. Ricardo 

Reyes Lu is A. 

Reyes Q. Jes ús A. 

Ri vera R. Jorge 

Rod rfguez Alfredo 

Rodrfguez Fabio H. 

Rod r fguez G. Adela Cl . 

Rodrfguez R. Carlos E. 

Rodr fguez S. Dora A. 
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Rojas R. Pedro A. 

Rojas V. Aidé 

Rosero G. Flavio A. 

Rosero R. Fabio E 

Ruano Aida 

Ruiz B. Nohra del Cannen 

Sacris tán B. Emilse 

Sáchica Jairo A. 

Salazar V. Jesús 

Saldarriaga V. Alfredo 

Sánchez M. Néstor J. 

Sánchez V. Guillenno A. 

Sanz Arturo 

Segura L. Phanor 

Serrano R. Miguel S. 

Sotel o Sonia M. 

Soto Annando 

Súarez A. José R. 

Súarez Hernando D. 

Suescú n D. José R. 

To r res Marfa c. 

Tor res V. Silvi a 

Tovar A. Gilberto 

Urrutia Gladys 

Vaca Carlos A. 

Valenzuela V. Gennán O. 

Vargas G. Héctor A. 

Vargas H. Octavio 

Vargas Jos~ J. 

Vásquez A. Vfctor 

V!squez Juan G. 

Vásquez V. Blanca D. 

Velásquez M. Juan G. 

V~lez A. Raúl 

Vélez Juan A. 

Vergara R. Rodrigo 

Villamil V. Carlos E. 

Vi 11 egas Amanda 

Vil legas J. Dario 

Yepes B. Dionisio 

Yepes M. Luis 

Yepes R. Francis co C. 

Zambrano P. Mauricio 

Zuluaga C. José Iván 
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PATROCINADORES 

Agroqufmicos y Equipos Pennwalt S.A. 

Asamblea Departamental de Nariño 

Basf Qufmica Colombiana S.A. 

Bavaria S.A. 

Bayer Químicas Unidas S.A. 

Banco de la República 

Celamerck Colombiana S.A. 

Ciba-Geigy Colombiana S.A. 

Cyanamid de Colombia S.A. 

Chevron Chemical Pan American Company 

Comité de Cafeteros de Nariño 

Div i si6n de Elf Lilly Interamericana Inc. - Elanco 

Dow Química de Colombia S.A. 

Du Pont de Colombia S.A. 

Fede ración Nacional de Cafet eros 

Fede ración Nacional de Algodoneros 

FMC Co rporat i on 

Hoec hst Col ombiana S. A. 

Instituto Colombiano Agropecuario- rCA 

Prcduc tos Fitosanitarios "Proficol " El Carmen S.A. 

Química Schering Colombiana S.A. 

Rhone Poulenc Agrochemie.- Speci e Sucursal Colombia 

Rhom and Haas Colombia S.A. 

Sandoz S.A . 
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Shell Colombia S.A . 

Un ión Carbide Colombia S.A. 

Uniroyal Ch~mical 

Universidad de Nari~o 
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"La propi ed ad i rte1ect ual de este ma t er ia l pertenece a la S~ 

(iedad Colombi ana de Entomologfa. SOCOLEN, autoriza la rep roducc i6n 

total o pa rc ia l s i empre y cua ndo se cite el tftulo y p~g i na de esta 

publica ción, se d ~ el deb ido cr§dito al autor y se i nd ique qu e la obra 

se puede obt ene r directamente en SOCOL EN, Apar tado A~ reo 4367 2, Bogo t á 

Colombi a . PRCh IBI DA Sli REPRODUCC ION CON FINES CO~'ERCIALE S". 
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