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PRUEBAS PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE ACARICIDAS EN UN A COLONI A DE LA 

GARRAPATA Boophilus microplus ESTABLECIDA EN EL PIEDEMONTE LLANERO 

_ 1 
Efraln Benavides D. 

2 
Rodrigo Gonzál ez L. 

2 
Hermes Martrnez R. 

El uso contínuo de acaricidas para el tratamiento del ganado en búsqueda del 

con trol de la garrapata, puede res u ltar en e l desarrollo de variados grados 

de resistencia a los compuestos químicos . 

Una colonia de la garrapata del ganado Boophi lus microplus mantenida en el la

boratorio si n contacto con acaricidas por lo menos durante 10 oeneracione s, 

fue eva luad a en su espectro de sensibilidad a los i xod icidas: ami t raz, cl o rfe~ 

v infos, c,oumafos, ethion, cipermetrina y deltametrina, util izando las pruebas 

"in vitro" de inmersión de adultos y la de inmersión de larvas. 

Se encontraron diferencias en la s respuesta s acorde con el mfitodo de evalua

c i ón, s i endo má s certera la prueba de inmer s ión de teleoginas. La prueba de 

inmer s i ón de larva s demostró gran va ri ab ilidad en l os resultados. 

Lo Médico Ve terinario, Proarama PatologTa Animal , "nst!tuto ColombIano 

Ag r opecuario ICA-~IMV 

2. Médicos Veterinario s Zootecnistas. Uni versidad Tecno l óg i c a de Los Llanos 

Vi Ilavicencio 
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CONTROL QUIMICO DE CHISAS EN CEREALES 

~ 1 P l 2 Nhora RUlz B. ; Norberto uma pa 

En los últimos años en las zonas cerealeras del Departamento de Nariño, se ob

servó un aumento considerable de las poblaciones de chisas (Coleoptera:Scara

baeidae). Para el control químico de chisas la recomendación existente es la 

apl icación al suelo de clorinados , i nsecticidas estos que han sido cuestiona

dos por su contaminé;ción al medio amb iente y porque aparentemente algunas esp~ 

cies de esta familia desarrollaron resistencia. 

Con el fin de buscar sustitutos efic ientes a los clorinados y conocer las dosis, 

forma y época de apl icación más apropiados se real izaron cuatro ensayos en los 

municipios de Ospina y Yacuanquer (Nariño) y se probaron los siguientes insect ! 

cidas: endosulfan E (1,4 Kg i.a./ha), carbofuran (1 Kg i.a./h;¡), diazinon E 

(1,2 Kg i .a./ha), clo r pirifos P y E (1,5 Kg i .a./ha), etoprop G y L (1,5 Kg i .a./ 

hai e isazophos G (L,3 Kg i .a./ha). Todos los productos se incorporaron con ara 

do de chuzo a 15 cm de profundidad. En dos ensayos se apl icaron los productos al 

mome nto de la siembra y en dos se sembró cebada a los 30 días después de la apl~ 

caci ón . 

Los resultados prel :minares indican que clorpirifos, etoprop e isazophos inco~ 

porados 30 días antes de la siembra ocasionan un porcentaje de mortal idad del 90, 

97 y 100% respectivamente. 

1. I.A. Sección Entomología CRI Obonuco, ICA, Apartado Aéreo 339, Pasto 

2. I.A . Convenio ICA-Malterías CRI Obonuco, ICA, Apartado Aéreo 339, Pasto 
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RECONOC 1M lENTO, I DENTI F I CAC! ON Y CONTROL QU I MICO DE ACl'.ROS EN ROSAL 

Rosa sp . EN TUNJA 

Alfonso Delgado R. 1; Will iam Valencia v. 1; Rodrigo Vergara Ruíz 2 

la producción de rosas en diversas zonas del país enfrenta problemas por el 

daño ocasionado por los ácaros. En Tunja las explotaciones comerciales de es 

ta planta sufren pérdidas de carácter económico por sus daños. 

Durante los semestres A y B de 1986, se desarrolló este trabajo para precisar 

las especies de ácaros involucrados, adelantar ensayos de control químico a ni 

vel de laboratorio y campo y marcar pautas para el manejo de poblaciones en 

las explotaciones de rosas. 

la especie estudiada fue Tetranychus urticae (Koch), cuyo ciclo de vida bajo 

condiciones de laboratorio a 25 ~ 5°C y 55 ~ 5% H.R. fue de 21,8 días con un 

porcentaje de oviposici6n promedio de 1,76 huevos/hembra/día. 

El ensayo de campo utiliz6 un diseño de bloques al azar con tres replicaciones 

empleando óxido de fenbutatin (125, 250, 500 ppm i .a./ha), fenp ropathrin (100, 

200, 300 ppm i .a./ha) y dienoclor en dosis comercial (600 ppm i .a./ha). Se 

real izaron tres apl icactones y se evalu6 el porcentaje de eficacia empleando 

la fórmula de Sum y Shepard, apl icándola sobre datos de resultados en larvas, 

ninfas, adultos, por consecutivos (24,48,72,96 y 120 horas) para cada trata

miento. 

En el laboratorio se empleó el mismo diseño experimental, pero evaluando la 

eficiencia sobre hembras adultas, empleando la metodol ogía de lámina sumergida 

durante cinco días. 

los mejores resultados se encontraron tanto a nivel de campo como de laborato

rio con el fenpropathrin en todas las dosis ensa yadas. 

1. I.A. FACIAT-UPTC Tunja 

2. I.A . Profesor Titular UPTC-FACIAT Tunja 



DISTANCIAS DE SIEMBRA DE LA CROTALARIA ASOCIADA CON YUCA Y SU EFECTO 

SOBRE Cyrtomenus bergi 

Octavio Vargas H. 1 Anthony C. Bellotti \ Oscar Castaño 2 

El presente estudio se real izó en colaboración con la Universidad de Caldas en 

la local idad de Santáqueda. El objetivo principal fue determinar la distancia 

de siembra óptima de crotalaria con respecto a yuca, para obtener una menor in 

cidencia y grado de daño de la chinche de la vi ruela, Cyrtomenus bergi Fr,oesch

ner y un mayor rendim iento de yuca . 

Las distancias de sieMbra de la crotalaria fueron: cada 2, 6,10, 15, 20 s urC05 

alrededor de la parce ; a. Cada parcela consistió de 400 plantas (20x20) con 3 

repeticione s . La var iedad de yuca utilizada fue Chirosa-gallinaza, se sembró 

a lxlm; Crotalaria ~cea fue sembrada a una densidad de 40 Kg/ha, 20 días des 

pu~s de germinada la yuca ; siete me ses despu~s de sembrada la yuca se real izó 

una nueva siembra de (rotalaria. 

Los re s ultado s muestran que ninguno de estos sistemas de siembra dieron resuj

tados satisfactorios en el control de la chinche de la viruela. El porcentaje 

de r a íce s da ñad as fue alto para los diferentes tratamientos con un rango de 65 % 

a 92 %. Otro parámetro anal izado fue intensidad de daño, siendo más alto en el 

testigo y significativamente más baj o en los distintos tratamientos con crota

laria . 

1. Asociado de Investiga c ión y Entomólogo re s pectivamente. CIAT, Apartado A~reo 

6713, Cal i, Co lomb ia. 2 . Profe so r Títular, Universidad de Ca lda s , Apartado 

Aéreo 275 , Maniz a le ~ 
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EVALUACION DE DIFERENTES METODOS DE DESTRUCCION DE SOCAS 

EN EL ALGODONERO 

2 
Darro Vil lega s Jarami 110 ; Willman Alvarez Almenare z 

Para buscar un método adecuado de de s trucción de soca se real izó un e ns ayo en 

la finca "~1ilán", ver ,~da El Desastre (Codazzi) inclu yendo cuatro tra t amie ntos 

con guadaña más herbicida hormonal al rebrote, un tratam ien to tra d i ci onal y un 

testigo , sor t eados al azar en parcelas de 80 metros de largo por 40 surcos de 

ancho. Se observaron los insectos plagas y benéficos presentes ante s y a l os 

15, 30, 45, 60 y 75 días después de iniciado el en s ayo , examinando t res p lan 

tas al azar por parcela; además se evaluó la presencia de plagas en el s uelo . 

Entre los resultados se destaca que los tra tamient os que incluyen la remos ión 

de la parte aérea con guadaña, afectan la presenci a de las plagas en f orma si 

milar al tratamiento tradicional (arada+ra s trillo); que la p resencia de soca 

en pié constituye una fuente de reproducción de plagas graves al cultivo ; que 

cuando se u n e a ló acción de la guadaña la apl icación de un her b icida 

al reb ro te, aumenta la eficiencia de los tratamient os y se obt iene , en comp~ 

ración con el sistema tradicional, cerca de un 60% de ahorro , Es to ayuda ría 

al cumpl imiento de la labor fitosanitaria, se obtiene alta protecc ión de l s ue 

lo y abundante forra j e para el ganado, además no se encontra ron p l agas e n la 

remos ión del suelo qlJe ameriten real izar e s ta labor. 

1. I.A. Sanidad Vegetal- Region a l 3 ICA - Valledupa r 

2. I.A . M. Sc. Asistencia Técnica Agrícola - Regional 3 ICA - Valled upar 
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IMPORTANCIA DEL CONTROL NATURAL DE Spodoptera frugiperda (J.E. 

SMITH) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN EL CULTIVO DEL MAIZ 

Gu i II e rmo León M.; Ja i me l. Pu I ido F. 1 

En el CNI del ICA e n Palmira, se adelanta un estudio para determinar la impor

tancia de l con trol natural de S. frugiperda en maíz; los parásitos y patógenos 

que más frecuentemente afectan larva s de la plaga son los himenópteros Meteorus 

laphygmae, Chelonu s insularis, Apanteles sp. (Braconidae) y Eiphosoma sp. (Ich

neumonidae); los dípteros Archytas..marmoratus y Lespesia sp. (Tachinidae); el 

nemátodo Hexamermis sp.; el hongo Nomuraea rileyi y un complejo de virus y bac

terias. 

Los resultado s indican un control natural de la plaga de 47,9%; 39,3 %; 49,2 % y 

33,2% en los semestres 1985B, 86A 86B y 87A, respectivamente. El último da-

to es parcial y com~rende hasta los 55 días de edad del cultivo. 

Los anál is i s económicos muestran que lo s tratamientos con control químico con 

más de una apl icaci ón, di sminuye n l a ganancia neta al se r comparados con trata

mi e nt os si n nin guna apl icacióm en donde e l control de S. frugiperda fue de tipo 

natural exclusivamente. 

1. Ing en ieros Agrónomos, Secci ón Entomol ogía, ICA, AA 233, Palmira 
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AFIFAUNA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL "ISLA GORGONA" 

Haría Argenis Bonilla 1 

La ubicación del parque, en la zona de convergencia intertropical, le con

fiere características ecológicas y biogeográficas especiales que 10 con

vierten en un excelente lugar de estudio. 

Se real izó un reconocimiento de la apifauna de la isla, entre Diciembre de 

1985 y Enero de 1986. 

Se encontraron abejas (Apoidea) pertenecientes a dos famil ias, Apidae (10 

especies) y Hal ictidae (2 especies). Se observaron nidos de abejas sin agui

jón pertenecientes al género Trigona (Apidae: Mel iponinae, Trigonini). 

Se determinó la distribución de las abejas en la isla y la efectividad de 

los cebos util izados para la captura y atracc ión de algunas es peci es. Los 

cebos utilizados fueron: mezcla 1:1 de agua y miel para detectar la prese~ 

cia de meliponinos y tres feromonas sintéticas (cineol , metil sal icilato y 

eugenol) para atraer abejas de la tribu Euglossini (Apidae). 

El número de especies encontradas es muy pobre compa;rado con otras regiones 

continentales que se encuentran en la misma zona de vida. 

1. Estudiante de Biología, Universidad Nacional de Colombia , Apartado Aéreo 

48160 Bogotá. (Di-rección postal per sonal) 
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EVALUACION POBLACIONAL DE ENTOMOFAUNA EN LA RESERVA "LA 

MACl\RENA" META 

Alejandro Medina B. 1; Aleyda E. Martínez P. 1 

Entre Diciembre de 1986 y Enero de 1987, se real izó la colección de insectos en 

el caño La Curía (Estación Las Dantas-Inderena), en la parte norte de la reser

va. Esta colección constituye el material faunístico para evaluar las poblaci~ 

nes, estudio que cont-ibuye a conocer las condiciones de diversificación, comp~ 

sición y distribución en este eco s istema. Se empleó en la colección, una meto

dología que permite evaluar la abundancia y densidad en los estratos rasante y 

aéreo de la sabana abierta y las matas de monte. 

Se determinaron famil ias exclusivas de la sabana abierta y de las matas de mo~ 

te, y aquellas que ejercen su actividad en ambos sitios; se determinó también 

que el desplazamiento de la mata de monte a la sabana abierta y viceversa, de

pende del microcl ima, del nivel trófico y de la abundancia de individuos. En 

las matas de monte, 10s Diptera son predominantes con familias co~o Cul icidae, 

Chironomidae y Phorid3e; también .familias de Hemiptera como Reduvidae; Staphill 

nidae, Carabidae y Bostrichidae de Coleoptera; y Formicidae, Urussidae de Hyme

noptera. En la sabana abierta se destacan Membracidae y Cicadell idae de Homop

tera; Apidae, Vespida e de Hymenoptera; Acrididae, Grillacridae de Orthoptera y 

Libellul idae de Odonata. Los insectos que se desplazan en ambos biotopos son 

Blattidae, Sciaridae, Bibionidae, Phasmidae, Tingidae y Tenebrionidae, princi

palmente. 

1. Estudiantes de Biología, Universidad Nacional. AA 77038 Bogotá 2 D.E. 

Dirección postal personal 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE MOSQUITOS (CULICIDAE) EN LA MACARENA, META 

" Al. L· M·~ 1 
José Ignacio Barrera ' ; Xatlí Anabel Martlnez ; Antonio UIS eJ la 

Con el propósito de c~nocer las poblaciones de mosquitos vectores potenciales 

de enfermedade s en la región de la Macarena, se real izaron muestreos y descri~ 

ciones de los estados inmaduros en los diferentes criaderos; también se hicie

ron mediciones de estos. El trabajo se real izó en los meses de Octubre y Di

ciembre de 1986 en el caño La curía, al norte de la Re serva Natural de la Maca 

rena. 

Para anal izar las poblaciones de mosquitos se hizo un seguimiento en el tiempo 

de un criadero; se tomaron muestras y se ob servaron las distintas e species pr~ 

sentes y la fauna asociada. 

Se establec¡ó la presencia de dos tipos de criaderos, uno forma do en invierno 

cuando son inundadas las depresione s naturales de las sabana s po r lluvias y 

otro formado en el verano cuando baja el caudal de lo s ríos. 

En la época de invierno se encontraron Culex nigripalpus, Aedes sertatus, Culex 

coronator y Psorophora confinis. El criadero en proceso de desaparición mostró 

las siguientes especies: Culex sp . , Aedes sertatus, Psorophora confinis; fauna 

asociada (crusticeos : Ostracoda, Copepoda; Insecta , Megal optera, Odonata, Hemi~ 

tera, Coleoptera, Tricoptera; Amphibia: Anura). Los depredadores fueron en 

aumen to a I avanza r el proceso de secado de l c r i ade ro. En época seca, se en con 

tró Anopheles argyritiir s i s , Culex .nigripalpus, Culex sp., Uranotaenia sp. 

1. Es tudiante de Bio logía, Univer s idad Nacional de Col ombia 
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NIDOS DE AVISPAS (HYMENOPTERA : SPHECIDAE y VESPIDAE) DE LA 

RESERVA LA MACARENA, META 

William A. Cubillos 1 ; Juber Ma r tínez H. 1 

Colombia es uno de los países de Suramérica más llamativos en Vespofauna, co

nociéndose poco sobre estos insectos. Est e trabajo contribuye a aumentar el 

conocimiento de esta fauna, en una región cal ificada en alguna época como la 

"isla biológica más interesante del mundo". 

Entre Diciembre de 1986 y Enero de 1987, se llevó a cabo la observación y co

lección de nidos de avispas sol i tarias y sociales, en caño Curía, al norte de 

la Reserva La Macarena, Meta. 

Se encontraron nidos de 12 especies y se observó el comportamiento de nidific~ 

ción de algunas de ellas; se describen con algún detalle nidos de cinco espe

cie s : dos especies de Scel iphron, Microstigmus comes, Poi istes erythrocephalus 

y Polybia s p. Los nidos se hallaron en ramas y hojas de arbustos, en árboles 

yen con s trucciones. La especie~. comes constituye unhallazgo muy importan

t e, s iendo el primer registro pa ra Suramérica. 

Es interesante la gron variedad de hábitos de nidificaciÓn. La evolución de 

los nidos puede dar pistas en el entendimiento de la aparicióm de la sociabil~ 

dad no sólo de las avispas, s ino de 105 otros grupos de himenópteros, como tam

bién el grado de adaptabil idad y capacidad de explotación de los niches y luga

res disponibl e s. 

1. Estudiantes de Biología, Universidad Nacional de Colombia 

AA 77038 Bogotá 2, D. E. (Dirección personal) 
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APIFAUN A DE LA RESFRVA NA CION AL NATURAL LA MACARENA, MET A 

MARIA ARGENIS BONILL~I; FRAN KL IN ROMERO I 

Las abejas juegan en la naturaleza un papel primordi a l. Se han convertido, en 

el curso de la evolución, en lo s principal es poi ini za dore s de la s angiospermas. 

El gran potencial de recur sos de nue stros bosq ue s tr op icale s es uti 1 izado e fi

cie ntemente por las abe j as en l a con s truc c ión de s us nidos, exp lo tación de re 

c ur sos fl o rales y la s intrincada s re la ciones p lan ta-po lini zador que establecen. 

La s observacione s de la s plant as , los nido ~ y la co lecci ón de la apifa un a se 

llevó a cabo dura~te los mes es de Octubre y Diciembre de 1986 y Enero de 1987 , 

e n l a zona norte de la Rese rva . 

El mater i al colectado in c lu ye ejemp lares pe rteneci pn tes a 50 especies ubi cadas 

dentro de las familia s Apidae, Anthopho rid ae, Mega c hilidae y Halictidae (Super

f am i 1 i a Apo idea) . 

Se l ocalizaron y de scribieron nue ve nidos de a bej as s in ag uij ón pertenecientes 

a l os géneros Trigona y Mel ipona (Famil ia Apidae) . Lo s hábitos de nidif i ca ción 

observados fueron: nido expue s t o , l n ido e n t e rmit e r o y 7 nidos en el in te -

rior de troncos de árbole s . 

En Octubre se detectaron, como dOPl inante s de sa bana, dos es pecies en floración: 

la labiada Ibtis sp. y la cesalpinacea Ca ss ia sp. y e n bo sque de galería se en

contró a la bixacea Bixa o rel lan a . Dentro de la ap i fauna visitante de estas e~ 

pecies se encontraron repre se ntant es de l as famil ia s Apidae, Anthophoridae, Meg~ 

chilidae y Halictid<1e. En Diciembre y Enero se encontró e n floración en bosque 

de galer í a 1<1 "mata de monte" Jacaranda caucana, que e ra visitada por abejas de 

las fam il ia s· Apidae y Anthopho rid ae. Se recog ió info rmac ión de la s plantas y la s 

a be j as , es t ab lec iendo su efic ien c ia po lini za dora. 

l. Es tudiante s de Bi o loq í a , Unive r s id ad Na c ional de Co lomb ia , Bogo t á 
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HORMIGAS DE LA RESERVA LA MACARENA (META): RECONOCIMIENTO Y 

HABITOS DE NIDIFICACION 

Fernando Fernández C. 1 ; Laura C. Schneider S.l 

Aunque Colombia posee una de las más ricas faunas de hormigas del mundo (105 

géneros y 480 especies, carece de estudios de biología y sistemática de estos 

insectos. Por esto, se llevó a cabo un inventario prel iminar de la myrmecofau

na de la región del caño La Curía, al norte de la Reserva La Macarena, en Sep

tiembre de 1985, Octubre y Diciembre de 1986 y Enero de 1987. 

Se colectaron ejemplares de 6 subfamil ias, 31 géneros y 95 especies, asi: Po

nerinae (hormigas cazadoras), 7 géneros y 20 spp.; Ecitoninae (hormigas legio

narias), 3 géneros y 29 spp.; Myrmicinae, 12 géneros y 29 spp.; Pseudomyrmeci

nae, 1 género y 12 spp. 

Del total de especies presentaron hábito hipógeo el 4,2%,hipógeo-epígeo 14,7%, 

epígeo el 12,6%, ep,geo-arborícola el 14,7%,hipógeo-epígeo-arborícola el 23,3% 

y arborícola el 30,~i % . Se observaron nidos hipogeos en Acantostichus sp., Odon

tomachus spp.; Pach ~/condyla commutata, Paraponera clavata, Ectatomma sp. (Pone

rinae) y Atta spp . (Myrmicinae); epígeos en Pheidole sPP.; -Soleopsis spp.; Cam

ponotus spp. y Anochetus emarginatus; arborícolas en Pseudomyrmex spp.; Zacryp

tocerus spp., Leptothorax sp.; Daceton armigerus, Cephalotes atratus, 001 icho

derus sp.; Azteca sopo nidifican en los myrmecodios y myrmecomacios de Myrmido

ne macrosperma, Toe-Jea acuminata y. T. guianensis (Melastomatacea). 

Dieta carnívora presentó el 25% de las especies, omnívora el 25 % y de origen 

vegetal el 50%. 001 ichoderus y Camponotus explotan las secreciones azucareras 

de membrácidos (Homoptera); algunas chinches (Hemiptera) y arañas (Araneae: 

Salticidae, Clubionidae) imitan a hormigas. Ectatomma quadridens mostró resis 

tencia al fuego, 

1. Estudiantes de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Apartado Aéreo 

77038, Bogotá 2. 
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MELIPONINOS CON HABITOS DE PECOREO PERJUDICIALES 

Guioma r Nates-Parra l 

No todos 10 5 mel iponino s son ben~ficos para la agricultura . Existen alguna s 

especie s que recur ren a h¡bitos de pecoreo poco ortodoxos causando daRo a 

planta s cultivadas de importancia e conómica y plantas ornamentales. 

En e l pre sent e trabajo se hace un inve ntario de lo s mel iponinos perjudi c iale s , 

la s es peci es vegetale s afectadas, el tipo de daRo ca us ado y re s ultados preli

min a res de e nsayos tendientes a encontrar una solución para evitar que la s abe 

j as pe rjudique n a l as plantas, en varia s zona s del Departamento de Cundinama r -

ca . 

Como abe jas pe rjudi c ial es se des tacan Trigona silvestrian a , !. fuscipeni s , !. 
fulviventri s , !. corvina, la s cuales afectan cítricos, mango, granadilla, pl~ 

tano, mara cuyá y pitaya y plant as ornamentales como el buganvil. Los botones 

florale s , frut os jóvene s y troncos de ¡rboles son las estruct ura s m¡s atacadas 

por es t os apídeos. 

Como soluciones a e ste p roblema se es tudiaron tres posibilidades: e liminac ión 

de los nidos de abejas daRina s , uti lización de colmenas de abejas africani za 

das e n los cultivos afectados, uso de sus tancia s repelente s. 

1. Pro fe sora Departamento de Biología, Facultad Ciencias, Universidad Na ci ona : 

de Co lombia, Bogotá 



14 J RECONOCIMIENTO DE LA MOSCA DEL MEDIT ERRANEO, Ceratitis capitata 

(WIEDEMANN) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Luz Stella Coba de Martinez
1

; Gloria ~a rle ne Vidal c.
1

; Ligia NuRez Buen0 2 

La confirmación de la presencia de la mosc a del mediterr&neo en el Departa

mento de NariRo, determinó la neces idad de real izar un reconocimiento para 

establecer la extensión del &rea afectada, la intensida d de la infes t ación, 

la tendenciade la dispersión natural , 105 huéspedes actuales y potencial es 

y la s ucesión de éstos en las zonas frutícolas y cafeteras del Depart ament o 

de Nar i Ro. Este reconocimiento se hizo mediante la captura de adulto s po r 

medio de trampas Jackson y la recolección de frutas infestada s para obtener 

adultos en el Laborat o rio. 

Se detectaron cuatro foco s: 
2 Ancuya (3 Km ) Y San Pablo (4 

zona del Pedregal (60 

Km2), con índices de 

Km
2
), Con s acá (5 Km2) , 

infestación desde 0,04 

hasta 2,87. Estos índices se determin aron en cada lectura seg ún el número 

de adultos capturados sobre el número de trampas col oca das po r el tiempo de 

exposición de ellas. 

La dispersión natural de la mosca del mediterráneo ha sido a través del Rí o 

Guáitara y la variación en altitud que ha preferido la p l aga va de s de 1.200 

a 1950 msnm y temperatura de 17 a 22 °C. Todo s los focos encontrados corres 

ponden a una t opografía quebrada, montaRosa, zona cafetera de minifundio don 

de a i s la damente o como sombrío del café hay frutal e s s in nin gún grado de tec 

nifi ca ción . 

El cafeto es el huésped actual, pero,dada s las condiciones de fructifica c ión 

de p lantas hospedante s en la zona, la mosca tendrá sitios de reproducción du

rante todo el aRo. 

1. Ent omó loga y Fi topatóloga, re s pect ivame nte, Sanidad Vegetal, ICA, Tibaitat& 

Apartado Aéreo 151123 Eldorado, Bogo tá 

2 . Jefe Sección Manejo Integrado de Plaga s , Sanidad Vegetal ICA, Oficinas Nales . 
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RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION y BIOLOGIA DE ESP ECIE S DE GE LECH I IDAE (LEPIDO~ 

TERA) EN PLANTAS SOLANACEAS DEL DEPARTAMENTO DE ANT I OQU I A . l. Scro-

1 
Raúl Vé lez Angel 

bipalpula absoluta 

Con el fin de real iZ ér un inventario de la s espec i es Gelechi idae asociadas con 

solanáceas en Antioq~ia, obtener su identificación taxonómica y estudiar su 

biologia y adicionalmente registrar agente s be néficos como reguladores natur~ 

les, se seleccionaror.- 12 sitios del Departamento , co rrespondientes a zonas de 

vida diferentes entre 50 y 2.550 m de altura. 

Las especies hal lada~ hasta el momento son: Scrobi palpula absoluta (Me y rick), 

cogollero del tomate de mesa; Phthorimaea operculel la (Zel ler), poI i l la de la 

papa y minador de la hoja del tabaco; Scrobipa lpula sp . (aparentemente no des

crita), minador de l a hoja del lul o ; Symmetrischema sp. (aparentemente no des

crita), barrenador de brotes y flores del lulo; una especie al parecer no des 

crita que mina las hoj as de la berenjena y varios himenópteros parásitos de 

larvas de a lguna s de las especies estudiadas. 

El ciclo biológico promed io de~. absoluta, baj o condici ones de laboratori o, 

(25,3 Oc y 74,9 % H.R., promedias) fue : incubación: 4 dia s. Período larval : 

11 ,33 dias . Peri odo p repupa l : 1 ,5 dias. Período pupal: 9,33 días (macho s) y 

8 ,60 dias (hembras). Longevidad de adulto s (con sexo opuesto y al imentación) : 

16,4 dias (machos) y 17 ,8 días (hembras) . Fecundidad: 226,1 huevos por hembra. 

Propo rción de sexos: 1: 1,3. 

1. Profeso r Asociado, Departamento de Biología, Facultad de Ciencia s , Univer

sidad Nacional, Secc ional Medel1ín 
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EVALUACION DEL PARASITISMO EN LARVAS DE Spodoptera frugiperda (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE) EN CULTIVOS DE MAIZ DE LA ZONA DE URABA 

1 2 Martha Eugenia Londoño Z. ; Jul ián H. Maya 

El Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) es una plaga 1 imitante en maíz y otros 

cultivos de importancia económ ica en la zona de Urabá. Sus poblaciones son 

altas especialmente en el primer semestre del año pero son reguladas fuerte

mente por los enemigos naturales. Se han encontrado hasta el momento 11 pa

rásitos entre insectos, bacterias, hongos y virus . 

En el presente estudio se evaluó el parasitismo ejercido por los agentes de 

control durante tres semestres consecutivos en cultivos de maíz en el CRI "Tu 

lenapa" del ICA en Carepa, Antioquia. Se tomaron muestras de larvas durante 

todo el período vegetativo del cultivo y se llevaron al laboratori-o, mante

niéndolas allí hasta identificar el factor de mortal idad. El parasitismo to

tal por semestre fue de 63,4 % para 1985B, 82% para 1986A y 52,3% para 1986B. 

Los factores de mortal idad encontrados fueron: Myophagus sp., Nomuraea rileyi, 

hongo no identificado, Meteorus laphygmae, Chelonus insularis, Euplectrus sp., 

Eiphosoma viticolle, Cotesia sp., moscas Tachinidae, bacterias y virus. 

1. Ingeniero Agrónomo, Sección Entomología, ICA, CRI Tulenapa, Apartado Aéreo 

22 Chigorodó, Antioquia 

2. Tecnólogo Agropecuario, Apartado Aéreo 22 Chigorodó, Antioquia 
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ENEMIGOS NATURALES DEL Trialeurode s vaporariorum EN EL VALLE DE ABURRA Y 

EL ORIENTE ANTIOQUE~O 

Alfredo Saldarriaga v. 1
; Jorge Jaramill02

; An ge la Alvarez 2 

Desde 1983 en el Oriente Antioqueño se vienen presentando poblacione s altas de la 

mosca blanca de los invernaderos, Trialeurode s vapora riorum (Westwood) (Homo~ 

tera:Aleyrodidae) y consecuentemente ha ocurrido un incremento de la enferme-

dad transmi,:ida por ella, el "amarillamiento de venas de la papa". En el Va-

lle de Aburrá hasta el momento las poblaciones del insecto no han sido parti

cularmente abundantes. Esta relativa reciente aparición explica el poco co 

nocimient o que de él se tiene en Colombia y ma s aún de s us e nemigos naturales, 

conocimientos que son fundamentales para desarrol lar programas adecuados de 

mane jo fito sanitario. 

El reconocimiento de lo s e nemigos naturales de l vector de l "amarillamiento de 

venas de la papa" se llevó a cabo en los muni c ipios de Santuario y Rionegro en 

ei Oriente Antioqueño y en los de Calda~, Medellín y Bel lo e n e l Vall e de Abu-

rrá. 

Entre los enemigos naturales hall ados en l as dos zonas estudiadas , el Amitu s 

sp. (Hymenoptera:P12tygasteridae ) ha sido el má s abundante y persis tente. 

Un parásito de ninfa s , aún no identi fi ca do, l e s igui ó e n abundancia . El En

carsia formosa Gaham (H yme nopte ra : Aphcl inidae) , apa reció oca s ionalmente e n 

e l oriente antioque~o y fu e mas a bundante e n Me de l lín y Bello. El~. pe rg an 

diella Howard sólo ha sido carturado en Medellín. Como huésped de estos pa 

rásitos se registran además del T. vaporariorum otra s especies de mosca s blan 

caso 

1. Profesor, Facultad de Agronomía, Univer s idad Nacional, Medell ín 

2. Es tudiante s últ i mo semestre, Facultad de Agron omí a, U. N. Medell ín 
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DISTRIBUCION DE LA MOSCA DEL OVARIO EN BURKINA FASO (AFRICA) 

y EVALUACION DEL PARASITISMO 

Lill iam E. Gómez Alvarez 1 

Para determinar la distribucióm de las poblaciones imaginal y larvaria, asi 

como del grado de parasitismo de Contarinia sorghicola, se real izó un estudio 

en una estación experimental y en 29 parcelas campesinas, durante tres años, 

bajo condiciones pluviométricas deficitarias. Los grados de infestación se 

constataron me d iante capturas con trampas de colores y la distribución de la 

población larvaria se obtuvo por ~itio, variedad y fecha. 

A nivel de estación experimental el grado de infestación de ~. sorghicola al

canzó hasta un 45 % debido a las condiciones especiales que reunen las estacio 

nes experimentales. En las condiciones de las parcelas campesinas, en cambio, 

los ataques oscilaren entre 0,32 y 3,5%. 

Los porcentajes de población larvaria en las parcelas campesinas fueron entre 

0,39% y 2,18 %, mientras que en la estación experimental alcanzaron el 50%. 

Se confirmó un parasitismo constante del 30% en las parcelas campesinas. 

Este estudio permitió concluir que la mosca del ovario no es una plaga de im

portancia económica en las parcelas campesinas de las zonas estudiadas en Bur

kina Faso. 

1. Experta FAO, Proyecto C. I .L.S . S./FAO 



DESCRIPCION, HABITOS y CICLO DE VIDA DE Anicla infecta (OCH SE NHEIMER) (LEPI

DOPTERA : NOCTUIDAE) EN MAll 

Alex E. Bustillo y G2briel J . Franco 1 

Un insecto cuyas posturas se encuentran con frecuencia en árboles de aguacate , 

cítricos, eucal ipto, mango y maíz fue criado e identificado como Anicla infec

~ (Ochsenheimer). No se presenta en poblaci ones que causen daño a estos hués 

pedes por el alto porcentaje de parasitismo de hu evos, )90 9.' ca usado por espe

cies de Telenomus y Trichogranma. !':... infecta es s uscept ible también al parasi

tismo por Chelonus insularis (Cresson) y al entomopatógeno Nomuraea rileyi 

(Farlow) Samson. El presente estudio se llevó a cabo con el fin de conocer as 

pectos sobre la biología y forma de crí a de A. infect a en maíz. 

Los huevos, de forma esférica son depositados so bre el e nvés de las hojas en 

grupos; inicialmente son blanco-cremosos, luego se tornan marrones. Miden apr~ 

ximadamente 0,64 nm de diámetro. El período de incubación es de 4 a 5 días. 

Las larvas en los primeros instare s son de color verde claro; de~pués cambian 

a un color pardo con una línea blanca supraespiracular. La larva desarrollada 

alcanza aproximadamente 3 cm; para empupar forma una cámara dentro del material 

que le sirve de al imento y la cubre con re s iduos de follaje. La pupa recién 

formada es de color verde ; luego toma una coloración marrón. Tanto machos como 

hembras en su estado larval atraviesan por seis y siete in stares. In sectos con 

seis instares demoran en estado larval en promedio entre 44,6 días (O" s) y 47,4 

día s (9 s) y con siete instares demoran 52,1 días (d' s) y 49,0 días (Ij> s). 

La duración de pupa es más corta en las hembra s (15,6 a 16,1 días) que en los 

machos (IR,4 a 18,6 días). El adult o e s una poI illa de envergadura alar de 3,5 

cm con las alas anteriores de color paj iz o y en la mitad de estas posee una 

mancha os cura no muy vi s ibl e; las alas posteriores son blanquecinas. 

1. Ingeniero Agrónomo y Tecnól ogo Agropecuario respect ivamente. Sección de 

Entomología ICA , EE "Tul io Os pina", Apartado Aéreo 51764, Medellín 
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TABLA DE VIDA DE Mononychellu s progre s ivu s Y Tetranychus urticae 

(ACARINA : TETRANYCHIDAE) EN YUCA 

Nora Cristina Mesa C. 1 Anthony C. Bellotti Myriam Cristina Duque1 

Los ácaros Tetranychidae se consideran plagas importante s de la yuca, Manihot 

esculenta Crantz, en diferentes regi one s del mundo, especialmente durante las 

épocas secas. M. progresivus Dore~, te, ti ene preferencia s alimenticias por 

las plantas del género Manihot, mientras que T. urticae (Koch), es una espe

cie cosmopol ita que ataca un gran número de hospedantes vegetales. Con el 

objeto de conocer alsunos aspectos básicos del ciclo de vida y biología de am

bos tetranichidos, se real izó el presente estudio en condiciones de laborato

rio en cabinas controladas a 15, 20, 25 y 30 Oc y 70 ~ 5% de HR, tomando como 

base de las observaciones el tiempo y vel ocidad de desarrollo, el umbral mtnimo 

de t e mpe ratura y la cons t ant e t é rmi ca. 

En cuanto a la hembra adult a se proce di 6 a de t e rminar s u capacidad r eproducti

va a 20, 25 y 30 oC, así como la longevidad y duraci6n de los períodos repro

ductivos. 

La duración de huevo a adulto fue de 41,4; 19,05 ; 10,26 y 7,82 días para ~. 

progresivus y de 29,7; 15,9; 9,05 y 6,56 días para l. urticae a los 15, 20, 25 

y 30 Oc respectivamente. Para alcanzar su de sarrollo total ~. progresivus re

quiere 140 grados-día, mientras que T. urticae necesita 123,6 gradOS-día. Se 

construyó la curva de supervivenci a para todo s los estados y se calcularon al 

gunos parámetros poblacionales como: tasa neta reproductiva (R ) , tiempo geo 
neracional y tasa in ~ rín s ica de in c reme nto natural (r) . 

1. Asistente de Inves t igación, Entomó logo y Consultora Estadística . CIAT, Apar

tado Aéreo No. 6713 , Cal i, Vall e 



21 

EFECTO DE ALGUNAS DIETAS ARTIFICI ALES SOBR E LA BI OLOGIA DE Diat raea 

saccha rali s F. ( LEPIDOP TE RA : PYRA LIDAE) y SUS PARAS ITOS 

Luz Adriana La s tra B.; Lui s Antoni o Góme z L. l 

Durante cinco generaciones conse cutivas de Diatraea sac charali s se e va luó lo 

e fectividad de o cho dieta s : dos bas adas en f ríj o l (Burton y Vil l aco r ta mod i f~ 

cada) , dos en zanahoria (Dinther y Ri s co modifi cad a po r Gav i ri a), dos en soy a 

(Brewer y King) y d05 e n ca se ína (H ammond-He nsle y o ri g inal y l a modificada 

por Posso-Ra igosa). Se midi e ron l as va riabl es: durac ión de l es tado la r va l , 

po rce ntaj e de larva s norma l es , obt enc ión de pupa s y peso, f e rt i lidad de l os 

huevos . Par a lelament e se observó l a efici encia de inocu l ac ión de los pará s i 

t os Metagonys ti lum min ense y Parathere s ia claripa lpi s sobre la rva s de l a 4a . 

y 5a. ge nerac ión cri ada s sobre e s tas di e t as. Se ut i l iz a ron l arva s p roven ie n

te s de l campo como tes ti go . 

La diet a soya-kin g fue de sca rtada por se r s us ce p t i b l e a l c re c imie nto de hongos 

y bacteri as. En la s dieta s de fríjol no se o bse rvó buena a cepta ci ón po r l a s 

l a rv as como tampoco por la di e ta za naho ria Din t he r . A pa r t ir de l a 3a . ge n e r~ 

c ión, l a s di e ta s zanaho ri a -Ri s co modifi cada, soya - Brewe r y Ca s e í n a - Po s s o - Rai g~ 

sa, se des ta ca ron po r l a sobrev ive ncia de l a rva s no rmal es e n un 87,4%, 75 ,0% 

y 76 ,0% res pectivamente; f ríj o l-Villa co rt a re g i st ró un 59,0%. La durac ión e n 

día s del est ado larval no se afectó duran te la s c i ~co ge neraciones del Diatraea. 

En la fer t ilidad de l o s hue vos no se re g i s tró nin gún efe c t o aunq ue la ec l os ión 

d isminuyó. Las larvas de Diatraea proveni entes de la s di et a s fue ron en gene 

ral má s eficientes para la obtención de l os pará s i tos ~. minen ese y ~. c l ari 

palpi s que la obtención a partir de larva s de campo; f r íj o l-Vi l la co rt a ind uj o 

alta var iabi lida d a tra vés de l a s difere n tes gene rac ione s . 

1. Entomó logo s . Prüg rama de Va r ie dades , Centro de Inves t i gación de la Ca?',., G t'

Az úc a r de Co l omb ia , CENICA~A. Apa r ta do Aéreo 9 138 , Ca l i-Co l omb ia , S. A. 
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BIOLOGIA DE SitCtroga ~erealel la OLIVIER EN MAIZ , SORGO, 

ARROZ Y TRIGO 

Jaime Pulido F. 1 

El Sitotroga cerealella 01 ivier (Lepidoptera :Gelechiidae) se desarro lla e ~ 

la mayoria de granos almacenados y es considerada co smopol ita y una de l a s 

más dañinas. 

En el laboratorio de Entomología de l CNI del ICA en Palmira con tempe ra tura 

promedia de 24 °c y humedad relat iva del 60% se estudió s u bi o logia y algunos 

hábitos sobre maíz, trigo, arroz y s o rgo . 

Los resultados obtenidos fueron los s igui e n t e s : la durac ión del hue vo , l a r 

va y pupa en maíz, fue en promedio de 4,9 ; 23,9 Y 6,5 días re s pectivamente; 

la longevidad promedia de las hembras y de los ma c hos fue de 9 ,6 y 11 , 4 di as 

en s u o rden. La in f o rmac ión ant e rior en t rigo fue : hue vo 4 ,9 ; l a rva 21, 6; 

pupa 8,8 y longevidud 9,2 días . Se regi s traron tanto en ma í z como e n trigo, 

cinco in s t a res. La fecundidad promedia de Sitotroga criado e n maíz, trigo , 

arroz y sorgo, fue en su orden de 217,0 ; 160,0; 115 , 0 Y 70,3. Los machos 

fueron más longevos que la s hembras y en promedio la longe vidad en arroz fu e 

de 9,8; en sorgo de 4,3; en maíz de 11,4 y en trigo de 9,2 días. 

1. Ingeniero Agrónomo, Sección de Entomologí a , ICA, AA 233, Palmir a 
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ESTUDIOS BASICOS PARA LA CRIA MASIVA DE Bracon kirkpatricki (HYMENOPTER A: 

BRACONIDAE) PARASITO DE LARVAS DEL ALGODONERO 

1 
Guillermo León M. 

El ~. kirkpa tricki plJede ser un compon en te important e de un prog rama de manejo 

de pl aga s del algodonero , por se r pará s it o del pi c udo Anthonomu s gra ndi s y de 

los gusanos rosados Pectinophora gossypiel la y Sacadodes py ral is. 

Los e s tudios se real izaron en el laboratorio de Entomología del CNI de l IC A e" 

Palmira, basado en los resultados de ciclo de vida y hábito s obtenido s p re v ia 

mente. 

Se tra bajó con un diseño factorial de 16 tratamientos con 10 pare jas de ~. k ir k 

patricki por tratamiento. Como hos pedero del pará s ito se util izaron larva s de 

Ephestia kuehniella (Lepidoptera:Pyralidae) de un me s de desarrollo; las varia 

bIes involucradas fueron el tiempo de exposición de l a larva al pará s it o y e l 

número de larvas por hembra del parásito, buscando con el l o la relación ade c ua 

da pará s ito-hospedero-tiempo-producción. 

Según el núme ro de pará s itos que se de sarrollaron po r l a rva-hué spe d, las me jo

res re laciones se encontraron al exponer diariamente durante 8 y 16 ho ra s t res 

larvas obteniéndose una relación de parásitos desarro llados por larva de 2, 1 

Y 1,7 respectivamente. 

Con estos e studios se pretende es tablecer una met odo logía para pro duc ir el ma 

yor número de pará s itos, utilizando el menor número posible de larva s del hos 

pedero; en esta forma se aumenta la eficiencia de producción y se di sminuyen 

los costos . 

1. Ingeniero Agrónomc, Se cción Entomología, ICA, AA 233 Palmira 
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OBSERVACIONE S SOBRE EL ROSADO COLOMBIANO Saca dodcs pyral i s DYAR 
\ 

EN SOCA DEL ALGODONERO 

Hernando Su~rez G6mez L 
. 1 

UIS A. Castro Ort e ga 

El rosado colombiano, Sacadodes EY~ Dya r , que muchas veces pasa inadve.!:. 

tido, ha demostrado que t ie ne todo el potencial para conve rtirse, en cualquier 

momento, en se ri o 1 imitante de la producci6n algodone ra . Las observaci'ones de 

campo se ñalan que el ro sado colombiano es muy impo rtante en socas cuya compl~ 

ta de s trucci 6n, t e rminada la cosecha, cons tituye pr~cti ca indi spensable como 

medida de control cultural . 

El presente estudio, se real iz6 e n e l CRI "Moti loni a " de l ICA y e n la finca La 

Victoria, municipio de Codazzi (Ce sar), y es t uvo encamina do a obt e ner informa

c i6n sob re los h~bit os de S. pyra l i s espec ia lmente e n su estado de pupa. En 

variedades de algod6n, que al fin a l forman g ran cantidad de estructuras, la 

destrucci6n de la soca debe ser r ápida, e vitando la s llamada s repe la y cont ra 

repela. 

Se encontr6 una infestac i6n larva l en soca en pié del 30,5% de la s cáps ula s y 

un 92 % de fert il idad de los huevo s ob se rvado s . Así mi smo, los cocone s pupale s 

se loca l izaron a un a pro fundidad de ° a 3 cm entre la hojarasca seca; el 78, 6% 

de el los co rre s pondían a exuvia s , e l 20,8% presentaban pupas muerta s a tacada s 

po r hongos y solamente e l 0,6 % e s t aban sa no s y llevado s al laborato rio dieron 

lugar a l a emergencia de adulto s . 

1. Inge nieros Agrónomo:; ICA Sección En tomo log í a CRI Moti lonia , Apartado i' o ~ ' 

21 Codazzi, Cesar 
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EFECTOS ALELOQUIMICOS DE LAS ESPECIES Ruta graveolens Y Artemisa vulgaris 

SOBRE Spodoptera sunia 

Raquel Castañeda'; Ariel González'; Emilio Luque 2 

En el marco de un enfoque diferente sobre el Control Integrado de Plagas, se 

estudiaron a nivel de laboratorio los efectos de extractos acuosos y alcohó

I icos de hojas frescas de Ruta graveolens L. (Rutaceae) y Artemesia vulgaris 

L. (Compositae) sobre el desarrollo larval y su posterior influencia sobre 

otros estados de ~doptera sunia (Guenée) (Lepidoptera:Noctuidae). 

Para este propósito se mantuvo un¿l cría de larvas de S. sunia al imentada s con 

hojas de Ricinus communis y dieta artificial, bajo condiciones de temperatura 

de 2rC y 60 - 65 % de humedad relativa. Los extractos acuosos y alcohólicos 

obtenidos fueron di !uídos en dos concentraciones y probados con una dieta na

tural (~. communis) y otra artificial, al imentando larvas con un rango de pe

so entre 30-50 mg. Se util izó un diseño experimental completamente al azar 

con tres repeticiones. 

Los bioensayos most'aron que tanto con Ruta graveolens como con Artemisa vul

garis, al util izar el extracto acuoso más concentrado, la mortal idad larval 

en las primeras 96 horas fue altamente significativa con relación a los testi

gos. Además se evidenciaron efectos negativos en el desarrollo, apetencia, e~ 

pupamiento, emergencia de adultos y oviposición en 10 que respecta a los demás 

extractos probados. Esto indica que en estas especies vegetales estudiadas 

existen sustancias activas que afectan la biología y el desarrollo de S. sunia. 

,. EstudiaDtes de ~gronomía, Universidad Nacional, AA '4490 Bogotá 

2. Profesor Facultad de Agronomía, Universidad Nacional, Bogotá 
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.. 
CONTROL DE Anticarsia gemmatal is HUBNER (LEPIDOPTERA:NOCTU1DAE) EN SOYA CON 

TRIFLUMURON 

Alejandra Palacios G.
1

; Leopoldo Sluga R.1; Jaime De La Cruz L.2; Mario Calderón2 

Anticarsia gerrmatalis es plaga de foliadora en soya en el Valle del Cauca. Den

tro del contexto de un programa de Control Integrado de Plagas, se realizó el 

presente estudio con el objetivo de buscar un adecuado manejo del triflumuron, 

un insecticida inhib idor de quitina, en la supresión de la plaga . 

El ensayo se realizó en la Hacienda "Los Guaduales" (Ginebra, Valle) con altura 

promedia de 1.290 msnm, temperatura promedia de 25 "C y precipitación promedia 

anual de 1600 rrm. Las parcelas (200 m2) se demarcaron dentro de un lote comer 

cial, sembrado con la variedad sv-89 en bloques con 5 repeticiones cada una. 

Se apl icaron cinco tratamientos asi: triflumuron en las dosis de 25, 50, 75 y 

100 gramos i.a./ha y un testigo absoluto . 

Los resultados obtenidos hasta el momento , muestran que con la dosi s de 75 gra

mos i . a . /ha se logra disminuir la población del ~. gemmatal is en un 75 % a los 

cuatro días de la apl icación, alcanzando un 95 % a los 12 días. La s pob 1 aC'io-

nes de inse c tos benéficos (himenópteros y dípteros) se mantuvieron constantes . 

1. Estudiante Agrono~ía, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nac io 

nal, Palmi ra 

2. Ing . Agr . Profesor, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacio

na l, Palmi ra 
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EVALUACION DE ~LGUNOS INSECTICIDAS SOBRE EL MINADOR DEL CRISANTEMO, 

Liriomyza trifolii Y SU PARASITO Digl yphu s begini 

Ramíro Flores 1; Carlos Orjuela
l 

Darío Corredor
2 

En Colombia las mayores pérdidas económicas en el cultivo de crisantemo son 

ocasionadas por un minador, Liriomyza trifol i i Burgues s (Diptera: Agromyzi

dae). Este insecto desarrolla rápidamente resistencia a los insecticidas ha

ciendose necesario buscar un manejo más racional de plaguicidas en asoc.o con 

otros medios de contl-ol. Fueron evaluados siete insecticidas sobre adultos 

y larvas de ~. trifol i i Y sobre adultos de Diglyphus begini Ashmead (Hyme

noptera:Eulophidae) ectoparásito de larvas. Se encon t ró que thi ocyclam 50 SC 

en dosis de 0,7 cc / litro de agua tuvo eficiencia de 92,75 ~ sobre adultos 

y de 81 % sobre larva s de primer instar; pyrazofos 30EC en dosi s de 0,5 ee / 

1 itro de agua ocasionó 85,75% de mortal idad sobre larvas de 20. y 3e r. instar 

de la plaga. De los productos que controlaron eficientemente a ~. trifol i i, 

sólo ciromazina 75 W? en dosis de 1 y 0,5 gramos/l itro de agua causó mortal i

dad inferior al 100% sobre adultos de D. begini. 

1. Estudiantes Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 

2. Profesor, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional, Bogotá 
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CICLO BIOLOGICO DE Tetranychu s cin na barinu ~ y EVALUACION DE TRES ACARICIDAS 

EN CULTIVO CO MERCI AL DE CLAVEL 

1 2 
Rafael Lo ra A. ; Al hedo Acost a G. 

En el pre sente trabajo real izado en Subachoq ue (Cund .) bajo condi ciones n o rm~ 

les de c u lt ivo come rcia l de clavel (25 °C y 78 % H. R.) se determinó el c icl o de 

vida de T. c in naba rinus Boi sd uval (Acari:Tet ranychidae) utilizando follaje de 

clavel, trébol b la nco y kikuyo . Sobre un área sembrada con l as mismas tres es 

pecies se probaron lo s aca r ic id as: t e tradifon, binapacry l y azocyclot in , cada 

uno en tres dos i s , bajo un dise~o de b loques al azar con c uatro repeticfones. 

El ciclo de v ida resultó más corto en t rébo l blanco que e n clavel (12,0 y 12,9 

día s re s pectivamente); e n kikuyo no hubo desa rrollo del ácaro. En la prueba 

de productos el tetradi f on most r6 l a me j or e ficiencia sob re huevos, mi entras 

que sobre l os estados lar val es + ni nfales y sobre adultos la mejo r eficiencia 

la presen tó azocyc lo ( in . 

Se dest aca e n este uabajo la importa nc ia de l control de l a maleza trébol blan 

co por se r buen hospedante del á caro y s e desca rta el kikuyo. Aunque esta 

planta se encuentra infestada e n muc has empresas , esto só lo demuestra el fe

nómeno de di spers ión de los ácaros a ún a ma lezas que no le s irven de hué s ped 

verdadero. 

1. Estudia nt e de AgrJ nomía , Univer s idad Nacional de Colombia, Bogotá 

2. Profesor de Entom9 10gía, Facult ad de Ag ronomía, Unive r s idad Nacional de 

Colombia, Bogotá, Direcc ión pos tal personal A.A. 2797 Bogotá 
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EFECTOS DE UN INHIBIDOR DE QUITINA SOBRE Premnot rypes vorax (HUSTACHE ) 

(COLEOPTERA:CURCULIONIDAE) 

2 
Eisa Rubiela Pinzón; Martin Bernardo Guerrero; Rodrigo Vergara Ruíz 

Pa r a solucionar e l p roblema ocasi onado por el gusan o b lanco de la papa , Pr em

notrypes vo r ax , se han venido empl ea ndo insecticidas de difere nte s grupcs qui 

mico s . Los ensayos con inhibidore s de quitin a ha s t a aho ra se inician en Bo

yacá. 

Este estudio pretende buscar un a a lternativa de so luci ón que contemple eficie~ 

ci a en e l contro l con un mínimo de riesgo para los agricultores y el medio am

bien t e . Po r esto se re al i zó un experimento con el inhi b idor de quitina te f lu

benzu ron, bajo condi c iones de campo en el municipi o de Toca (Boyaci). Se uti-

1 izó un di seño exper ;mental en b loq ue s al azar con t re s repl icacione s; como 

te stigo come rciai se util izó car bof uran en las dosis recomendadas comercialmen 

te . El tef lubenzuron se ut i 1 izó mediante tratamiento he cho a la semi lla, el 

c ua l cons is ti ó en inmer s ión durante 10 minuto s e n una so luc ión de 750 ppm del 

prod ucto , y asperj ado en el mome nt o del aporque con dos is de 75 g ramos de i . a . / 

ha. 

La s va riable s evaluadas fueron : porcentaje de daño, indice de daño, porcentaj e 

de control y produc c ión . 

Los res ult a dos encontrados permit e n señalar que el t e flube nzuron es eficiente 

en e l cont ro l permiti endo plantear nuevos ensayos f re nte a l testigo quimico co 

merci al. 

Es tudiantes FACI ~T-UPTC Tun ja 

2 Pro f esor Titular FACIAT-UPTC Tunja 
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ALGUNOS EFECTOS DE LA RADIACION GAMMA SOBRE EL GORGOJO PINTADO DEL FRIJOL 

Fabio Gonzál ez
l

; Héct o r M. Aldana A.
2 

La presente investigación se 1 levó a cabo e n el Labora to ri o de Entomo logía 

de Granos Almacenado s de la Facul t ad de Agronomía de Bogotá, con la colabo

ración del Institut o de Asuntos Nucleares. 

Se investigó el efecto de las rad ia ci ones ionizantes gamma en siete dos is so 

bre la biología y el comportamiento de Zabrotes subfasciatus Boheman, infes-

tando fríjol de la variedad "Bola roja". 

de desarrollo dentro del fríjol almacenado 

dad) . 

Se trataron los diferentes est ado s 

(80% HR, 28°c y comp leta obscuri-

Se obtuvieron dife rencias significativas pa ra los par ámetro s ov ipo s ici ón , vi a 

bilidad, mortalidad, duración del ci c lo de vida, peso y número de adultos 

emergidos en dos generaciones; porcentaje de granos infestados con huevos , 

porcentaje de granos perforados y promedio de perforacione s por grano, entre 

l a población irrad iada y no irradiada . 

El uso de las radiaciones ionizantes gamma como alternativa de control de in

sectos en granos a lmacenado s debe se r má s est udiada a fondo en · Colombia. 

1. Estudi a nt e de la Facult a d de Ag ronomía, UniversidHd Nacional, Bogotá 

2. Profesor Asociado, Facultad de Ag ronomía, Univer s idad Nacional , Bogotá 
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REGULACION ::lE LAS POBLACIONES DE Hel iothi s s p. EN EL ALGODONERO 

P')R EL PARASITO DE HUEVOS Trichogramma spp. 

Fulvia García R.
1 

En este trabajo, eje -: utado en el CNI del ICA en Palmira, se presentan los re

s ultados de las eval-Jaci·ones del parasitismo de Trichogramma realizadas a pa.!::. 

tir de la cosecha al90donera de 1983A hasta la cosecha del semestre 1987A. B~ 

jo muestreo s semanal~s de huevos de Hel iothis en lotes comerciales con 1 ibera 

ciones del par~sito i sin 1 iberaciones, se c~antificó el control biológico . 

En la s cinco cosechas consecutivas de algodón, los promedios por cosecha fluc

tuaron entre 44,06% y 80,73%. Al final del período vegetativo del cultivo se 

determinaron control e s hasta de un 100% de la población de huevos. 

Se logró determinar que Trichogramma pretiosum Riley es la especie predomina~ 

te que at aca Hel iothis, pero que también otras especies como Trichogramma sp. 

cerca exiguum Pinto & Platner y Trichograrnma bennetti Nagaraja & Nagarkatti se 

ha n re gi s trado como par~sitos de Hel iothi s spp . en el Valle del Cauca. 

1. Ingeni e ro Agrónomo, Sección Entomología, ICA - AA 233, Palmira 
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EFECTO DE EXlUSION QUIMICA DE ENEM IGOS NATU RALES DE TETRANICHIDOS EN YUCA 

Ann R. Braun J os ~ Marra Guerre ro; Anthony C. Bellot t i 1 

Los tetranichidos Mononychellu s spp. , Tet ranychus s pp. y 01 igonychus spp. fi

gu ran entre las plaga s más impo r tan tes de la yuca (Manihot esculenta Crantz). 

Se evaluó e l piretroide permetr in contra e l phytoseiidae Amblyseius 1 imonicus 

(Garman & McGregor), uno de los predatores de tetranichidos má s comune s en y~ 

ca e n Colombia. En bioensayos , el permet rin fue altamente tóxico a A. limoni

cus (Cl
SO 

= 0, 3 9 i .a./100l ) en comparación con su toxicidad a M. progresivus 

(ClSO = 13 , S 9 i.a . / 100 l) ya ! . urticae (Cl
SO 

:> 60 ,0 9 i . a./ 100 L). 

Este product o tamb i ~~ resultó ser t óxico a l Staphyl inida e 01 igota minuta Came

ron (Cl
SO 

= 0,8 9 i .3 . /100 l), predador de tetranichidos. 

A ni vel de ca mpo, el perme trin redu jo las poblaciones de l complejo de predato

res, espec ialmente de los ácaros benéfi cos. El rendimi e nto de yuca fue de 9 

t/ha en las parcelas donde se e l imi naron los benéf icos, 13 t/ha en aquel la s con 

benéficos y 11 t /ha en las parcelas proteg idas con el acaricida Tedion. 

1. Entomóloga, Técnico Especial i s ta y Entomó logo respec t ivamente. CIAT , Aparta

do Aéreo 6713, Cal i, Valle 
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INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PRESA SO BRE LA REPRODUCCION y EL CONSUMO DE Phyto

seiulus macropili s (ACARINA:PHYTOSEIIDAE). 

1 1 
Carlos Jul io Herrera; Nora Cristina Mesa; Anthonv C. Bellotti

1
; Myriam Cristi-

na Duque 1 Daniel l. Cionzález T. 2 ; Rodrigo Z-_· 3 A . C' d 3 un I ga; rgem I ro a I ce o 

La especie Ph y toseiulus macropi 1 is (Banks), un enemigo natural de ácaros fitó 

fagos en yuca Manihot esculenta Crantz, ha sido registrada en lo s Depart amentos 

de Córdoba, Bo lívar y Valle del Cauca asociada con Monon ychellus spp. y Tetrany

ch us sp. 

El presente est udio se real izó en condiciones de laboratorio a 25"C y HR 70 ~ 5%, 

ofreciendo como presa huevos de Tet ranychus urticae (Koch) en densidades de 1, 

5, 20, 30, 50 y 100 huevos dispue stos en unidades de 2 cm de diámetro por 1 cm 

de altura, durante e l período de oviposición de la hembra. Diariamente se ob-

se r vó e l nú me ro de huevos puestos y el número de huevos consumidos por el preda-

tor. 

Los resultados mostra ron que la fecundidad de ~.macropilis se increme nta pro

po rciona lmente con la densidad de presa ofrecida, siendo de 0,013; 0,15; 1,9; 

3 , 6; 3,0 y 3,27 huevos/día/hembra con la s den s idades de la presa antes anotadas. 

1.Asistente s de Invest igación , Ent omólogo y Consultora Estadística respectiva

n~n te , CIAT . 2. Estudiante de Tesis. Universidad de Córdoba, Facultad de 

Ciemcias Agropecuarias, Monterí a . 3. Técnicos, CIAT, Apartado Aéreo 6713 Cal i . 
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EFECTO DE LAS PRESAS SOBRE EL COMPO RTAMIENTO REPRODUCTIVO DE SIETE ESPECIES 

DE PH YTOSEIIDAE 

Nora Cri s tina Mesa C. Anthon y Be l lott i ; Myriam Cri s tina Duque 1 

Los tetranichidos Mononychellus progresivus y Tetranychus ur t icae son importa~ 

tes plagas del cultivo de la yuca Maniho t e s culenta Crantz, en Colombi a , pero 

tienen eficiente s enemigos natural es entre los ácaros fito seidos, destacándose 

Neoseiulus anon ymus , ~. ideaus, ~. chilenen s is, Galendromus annecten s , Euseius 

concordi s , Phytoseiulus macropil i s y Phyto se iulus persimilis introducido al 

país. 

Con el propósito de evaluar el e f ecto de los tetran ichidos M. progre s ivus y !. 
urt i cae ofre cidos como presa sobre la capac idad reproductora y fecundidad de 

la hembra adulta de ca da una de la s espec ies de fitoseidos me nci onada s, se ade 

la ntó este trabajo en condiciones de laboratorio, a 25 °C y 70 ~ 5% de HR , ofre 

ciendo todos los estados de las presa s como al imento y observando el número de 

huevos/hembra/día . 

Cuan do el al imento ofrecido fue M. progres ivus, el promedio diari o de huevos 

alcan zó 1,44; 1,9 ; 2,4 ; 2,2; 0,96 ; 1, 5 y 3 , 1 en su orden para ~. anonymus , N. 

ideaus,~. chilenensis,~. annecten s, i.. concordis, ~.macropili s y ~. per s imi

lis. Al ofrecer T. urticae a la s mi smas es pecies de fito seidos se observó que 

dicho valor correspondió a 2 , 82 ; 1, 7 ; 2,5; 1, 53 ; 0 , 91 ; 3 , 2 y 3,12, respectiva

mente. 

1. As is t e nt e de Investigaci ón, Entomólogo y Consultora Es tadí s tica . CIAT , Apana

do Aéreo 6713, Cal i, Vall e 
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CAPACIDAD PREDATORA DE Cleothera no tata y Diomus sp. SOBRE EL PIOJO HARINOSO 

DE LA YUCA Phenacocc us herreni 

Nancy Soraya Carrejo Anthony C. Bellotti 1 

Asociado a poblaciones de Phenacoccus herre ni (Cox & Williams) (Homoptera:Pse~ 

dococcidae), importante plaga de l a yuca, se encuentran numerosos enemigos na

turales entre ellos lo s coccinel idos Cl eo thera notata y Dliomus sp. 

Los ens ayos se real izaron ba jo condiciones de laboratori o en cámaras ambienta

les a 26°c y 70 ~ 5% HR; 12 : 12 (luz-oscuridad); cada 24 horas e l número de pr~ 

s as consumidas era reemplazado y su número registra do. 

Para evaluar la capacidad predadora de ambos se estudi ó individualmente el con 

sumo diari o de larva s del II1 instar de l predado r sobre todo s l os estados de de 

sarrollo de la presa (ninfa 1, 2,3, adult os y huevo s) y e l consumo de huevos 

por parte de los adultos del predador . Igualmente se estab leció el efec to de 

la den s idad de la pres a sobre el consumo del predador , util i za ndo larvas y ni~ 

fas de l 111 instar como predador y presa re s pectivamente a 8 densidades diferen 

tes ( 10, 15,20,25, 30 , 35, 40, 115 ) de esta última. 

Los estados de desar"ollo preferidos po r e l predador son la s ninfa s de 2 y 3 
instar y lo s huevos de la presa, ll eg ando a consumir una l a rva de C. notata y 

Diomus sp. 200 y 150 huevos di a ri os res pecti vame nte. El consumo de ninfas tam 

bién fue ma yor por ~ . notata que por Diomu s sp. Los adultos de ambas especies 

p refieren huevos sob~e ninfas para su consumo; 10 contrario sucede con las lar 

vas. 

1. Bi ó loga As istent e y Entomólogo res pectivamente. Programa Entomolog·ta Yuca. 

CIAT , Apa rtado Aéreo 6713, Cal i, Valle 



CONTROL DE Erinnyis ello (LEPIDOP TERA: SPH INGIDAE), GUSANO CACHON DE LA YUCA 

CON Bacul ovirus eri nnyis N.G.V. 

Bernardo Arias V.; Anthony C. Bell otti
l 

E 1 gusano cachón de 1 a yuca, E r i nn~ ~ (L.), puede causa r pé rd i das has ta un 

64% de la producción, según la edad de las plantas, la frecuencia del ataque y 

las condiciones agroecol ógicas en que se des arrol la el cultivo. 

Para esta plaga se ~an encontrado más de 30 agentes naturales de control que 

permiten mantener u~ equi 1 ibrio , evitando la aparición de explosiones durante 

períodos que varían entre 3 y 7 arios. Uno de estos agentes de control es el ~

culovirus erinnyis, virus de la granulosis nuclear, el cual puede reducir las 

poblaciones de la plaga a nivel es inferiore s del umbral de daño económico. 

El objeto del prese~te trabajo f ue el de dete rminar el efecto de B. e rinn y i s pr~ 

servado en diferentEs condiciones: recién colectado (impuro), refrigerado y 

puro (almac enado 4 años) y puro (liofilizado, almacenado 2 años al ambiente). 

El virus se apl icó sobre planta s en el ca mpo y hojas en el laboratorio y las 

concentraciones madre s usadas fueron 30, 6 y 0,26 % e n dosis de 5 y 10 cc por 

1 itro de agua. 

del virus. 

Se estudiaron métodos prác ticos de separación y purificación 

Los resultados obtenidos indican que ~. erinnyis puede ser obtenido facilmente 

a partir de larva s infestadas y posteriormente ser apl icado en forma convencio 

nal obteniéndose controle s s ign ificativos a las 41 y 161 hora s con todas las 

concentraciones y dosis evaluadas . 

1. Profesional Especial ista y En tomólogo, respectivamente, CIAT, Apartado 

Aé reo 671 3, Ca 1 i , Va 1 1 e 
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INDICE DE INFESTACION DE Diatraea saccharal is (FABRICIUS) 

(LE PI DOPTERA: PY RAL I DAE) EN SORGO 

Rafael Osorio R.; J. Alonso Alvare z R. ; Lázaro Posada O.; Orlando Martínez W. 1 

Los objetivos del presente estudio fueron : e s tablece r el índice de infesta

ci6n del Diatraea e~ 12 materiales de sorgo y determinar la asociac¡ón con al 

gunas característic~s de 105 materiales estudiados; preci sar las épocas de 

aparición y de mayor incidencia de la plaga bajo condiciones de campo e infe~ 

taci6n natural. Se utili zaron 12 materiales de sorgo entre variedades e híbri 

dos,comerciales y e )(perimentales, los cuales se sembraron en un diseño experi

mental de bloques a ! azar con cuatro repl icacione s , en parcelas de 60 m2 . La 

unidad experimental la constituyeron 10 plantas al azar por parcela. Se toma

ron datos durante 15 semanas. 

La infestaci6n inicial del Diatraea en 105 materiales evaluados, se detect6 

más temprano durante el pr imer semest re de laño. 

De 105 12 materiales evaluados, tres híbrido s mostraron porcentaj e s de intensi

dad de infestación inferiores a 5,5 % e n la escala de Box. El material ES-317 

presentó 105 mayores ataque s del barre na dor de l tallo. 

Hubo correlaciones significativas entre la intensidad de infestación y conteni

do de azúcar de los tal los, altura de las plantas , longitud y diámetro del en

trenudo medio. 

La intensidad de infestación y el núme ro de larvas, mostraron correlaciones ne 

gativas y significativas en la precipitaci6n. 

1. Respectivamente: Ingenieros Agr6nomos, ICA, El Espinal y Entomología CRI 

Nataima, Aparta¿o postal 40, Espinal; ICA Entomología y Estadística y Bio

metría, Tibaitatá, Apartado Aéreo 151123 Eldorado, Bogotá. 
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INFLUENCIA DE LA EPOCA DE ATAQUE POR Diatraea saccharal is (LEPIDOPTERA : 

PYRALIDAE) EN LA PRODUCC10N DE SORGO DE GRANO Sorghum bicolor 

1 1 2 
Luis Alvaro Lotero O. ; Diego M. He rrera D. ; Jertzahim Olaya 

El Diatraea spp. es l!na de las pla9as de mayor significancia cuyas pérdida s 

no han sido evaluadas en forma cuantitativa de manera precisa; por 10 t anto, 

el trabajo tiene como fin determinar con ma yo r precisión la época en la cual 

el insecto afecta con mayor intensidad la producción. 

Se real izaron infestaciones con larvas de Q. saccharal iS,recién emergidas, a 

partir de los 11 días de edad del cultivo hasta 30 día s antes de la recolec 

ción. Semanalmente 5e infe staron 20 plantas, las cuales se marcaron y situa

ron sobre el mismo surco , en forma consecutiva; se tomó el mismo número de 

plantas como testigo en el surco inmediatamente frente al tratamiento. Se 

util izó una larva por planta, loca l izándola con un pincel en el segundo 

entrenudo En el momento de la floración se cubrieron las panojas de 

todas las plantas del ensayo con una bolsa de tul para evitar el da Aa de la 

mosca del ovario Contarinia sorghic:ola y de los insectos comedores de grano. 

De este trabajo se dedujo que exis t e una relación directa entre el porcentaje 

de infestación y el porcentaje de i ntensidad de infestación. Los valores más 

altos se presentaron a los 61 días de edad del cultivo, siendo esta la época 

en la cual la planta de sorgo se encuentra más susceptible al ataque, 

Las infestaciones artificiales con Q. saccharal is real izada s entre los 33 y 54 

días de edad del cul t ivo, fueron las que más incidieron en la disminución de 

la producción. Por :al motivo, el control de Diatraea spp . debe real izarse 

desde 105 30 días hasta la floración (60 días). 

1. Ing. Agr. Uni'ver :;idad Nacional, Palmira 

2. Ing . Agr . Profesor Universidad Nacional, Facultad de Ci encias Agropecua ri as 

Palmira 
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MUESTREO SECUENCIAL DEL DA~O CAUSADO POR Diatraea saccharal is EN 

CA~A [lE AZUCAR 

L.A. Gómez 1 C.A. Moreno 

Considerando la situación actual del Diatraea saccharal is en el Valle del Cau

ca y la necesidad de reducir costos en labores encaminadas al manejo integrado 

de esta plaga, se estableció un nuevo método que permite catalogar los campos 

comerciales con base en el grado de ataque del barrenador en el momento de la 

cosecha . 

El nuevo método reduce el tiempo de evaluación debido a que: 1) la determina

ción se basa en el porcentaje de cañas afectadas en contraposición con el índl 

ce de daño util izado en los métodos tradicionales; 2) dependiendo del grado 

de ataque el número de cañas muestreadas puede reducirse notoriamente y 3) no 

requiere de cálculos de oficina posteriores al muestreo de campo. 

Al confrontar el método secuencial con el tradicional. que emplea 20 cañas/ha 

recolectadas de las "chorras",se estableció que a través del primer método se 

logra diagnosticar el estado de los campos usando tan sólo el 33,3% de los ta

lIos empleados para determinar el nivel de daño de acuerdo al método tradicio

na 1. Eil método proptJesto puede ser ut i 1 izado como base de un programa de rec9.. 

nocimiento del daño del barrenador o bien para decidir acerca de la necesidad 

de liberación de parásitos. 

1. Entomólogo y Estadístico respectivamente. Centro de Investigación de la 

Caña de Azúcar de Colombia, CENICA~A. Apartado Aéreo 9138, Cal i Colombia . 
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EFECTO DEL AMARILLAMIENTO DE VENAS TRANSMITIDO POR Trialeurode s 

vaporariorum EN PAPA 

Alfredo Saldarriaga V. 1 ; Angela Alvarez
2

; Jorge Jarami l 10
2 

El cultivo de la papa es huésped de varios in se cto s . Uno de ellos, la mosca 

blanca de los inverr.aderos, Tria leurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera: 

Aleyrodidae), presente en poblac iones altas desde 1983 en la zona papera del 

Oriente Antioqueño, es el transm i sor de la enfermedad "Amari l lamiento de ve

nas en papa"; de l disturbio se t ienen datos sobre presencia y porcentaje de 

plantas afe ct adas, pero se desconocen las pérdidas causadas por disminución 

tanto en cantidad como en cal idad del tubérculo. 

Se real izó una evaluaci ón de pérdidas oca s ionadas por la enfermedad en las va

r i edade s "P i cacho" ~I "Cap i ro" baj o cond i c i one s de campo. Los t rabaj os se I 1 e 

varon a cabo en dos fincas pape ras en el municipio de El San t uario, Antioqui a . 

En parcela s de cult i vo s a sociados papa-fríjol, se marcaron 20 plantas que p r~ 

sentaron más del 80 por c iento del follaj e con amarillamiento de venas y 20 

plantas aparentemente sanas, con todo e l follaje verde las cuales se tomaron 

como testigo. 

Los rendimientos y la cal idad de 10 5 tubérculos se redujeron en forma altamen

te significativa en la s plantas enferma s e n comparación COM la s del testigo. 

Las pérdidas en pes o fueron del 53,76% en l a variedad "C apiro" y del 50,45% 

en "Picacho". La ca lidad de los tubérculos , e n cuanto a tamaño , fue tambi é n 

afectada s ignificativamente por e l amaril lamient o de ve na s . 

1. Profesor, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional, Medellín 

2. Estudiantes último semes tre, Facul a td de Agronomía, U.N. Medellín 
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~IVELES DE DA~O ECONOMICO DE Antigastra ca talaunal is (DUPONCHEL) (LEPIDOPTERA: 

PYRALIDAE) EN AJONJOLI 

Gildardo Rodríguez C. J . Alonso I\ lvarez R.; Eloina Mesa F. 1 

El enrollador del ajonjolí es la J"l,-inc ip a l plaga del cultivo en el Vall e de l 

Alto Magdalena. El presente e s tudio tuvo por ob.jet ivo el de determinar 10 5 

niveles de daño economico de Antig as tra ,bajo condiciones de campo, utilizand.., 

la metodología de infestación artificia l con la rva s criadas en labo rat o ri o. 

La variedad de ajonj o lí ICA-PACAND E se sembró bajo un diseño experimental de 

parcelas divididas, y dos s urco s po r unidad experimental. Se seleccionaron tre s 

épocas de infestación y 4 a 6 niveles de infestación. La variable medida (. p 

todos los casos fue producción. 

Se encontró que existen diferencia s a ltamen te significativas (P<.O,Ol) entre 

los diferentes nivele s de infe s tación utilizados . 

El análisis económico (Mé todo Kolodny-Hirsch) permitió estab l ecer 1 0 5 s iguie.'::. 

tes niveles de daño económico: 34, 118 Y 98 larvas/lOO plantas para las éJ"loca s 

25, 40 y 55 días de sp ué s de la ge rmina ción (DDG) para el pr imer semestre . Para 

el segundo semestre los nivele s fueron 17, 56 y 37 larva s/ lOO plantas para la s 

misma s épocas anteri o re s respec tivamen te. Estos resultados mostraron que a los 

40 DDG se puede sopo rtar una ma yor infestación de l a plaga que a los 25 DDG. 

También se aprecia que los nivel es de daño económico para el segundo semestre 

son aproximadamente la mitad de los obten idos para el primer semestre. 

1.Res pec tivamente: I. A. ICA -Sec c ión Certificación de Semillas, Aparta do Aéreo 

527, Ibagué; . A.ICA- Sección Entomol ogía , Apa rtado posta l 40, Espi nal ; Esta 

dí s tico ICA, Sección Estadí s ti ca y Biometría, Apartado Aé reo 151123 Eldorado 

Bogotá. D. E. 



42 

RELACION ENTRE LA POBLACION DE Phenacoccus herreni (HOMOPTERA:PSEU

DOCOCCIDAE) y EL DARO EN YUCA 

Jos~ A. Castillo; Anthony Bellott i; Raymond Porter 1 

La caracterización elel daño hecho a la p l a nta de yuca utilizando una esca la, 

y la correlación de ~sta con el nGmero de individuos o con los estados de Ph. 

herreni que producen el daño, es un importante paso para predecir, a partir 

de la obse rvación del daño, la población que va a incidir en la baja del ren

dimien to del cul t ivo. 

La in fest aci ón artificial con ovi sacos del piojo en se i s tratamiento s, de O 

hasta 5 por cogollo, a planta s de dos meses de edad, estandarizadas a dos cog~ 

llos por planta, se llevó a cabo e n el CNI Carimagua (Puerto Gaitán) utilizan

do la variedad M Ven 77 . Las pa rcela s fueron de 36 (6x6) plantas con tres re 

peticione s . Se uti I izó un a esca la de daño entre 1 a 9, correspondiendo e l a 

un a planta comp l etamen t e sana y 1 imp ia de piojo y el 9 a una planta muerta. 

De esta manera se pudo e s tab l ecer que existe una cor relación mu y alta e ntre la 

infestación y el grado de daño, así como tambi~n e ntre e l grado de daño y las 

poblaciones de hembras adultas y ninfas de terce r i nsta r . No se observó corre 

lación de ninfas de primero y segu ndo in star con e l grado de daño . 

1. Respectivamente: Biól ogo-Entomó logo; Entomó l ogo ; Investigador vi s itant e 

Asoc iado, CIAT, Apa r ta do Aéreo 6713, Cal i 
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IDENTIFICACION DE TRES PATOG ENOS EN Simul ium ignescens 

(DIPTERA: SIMULI IDAE) 

1 2 Orlando Torres F. ; Paul ina Muñoz de Hoyos Gloria R. de Pérez
2 

Un primer paso hacia el uso de microorgani smos en el control de plagas es la 

identificación en Sv medio natura l y el conocimiento de su comportamiento " in 

situ" . 

Se presentan los primeros re s ultados de un estud io sobre taxonomía y patolo

gía de tres diferen tes patógenos de Simul ium ignescens. 

Las larvas colectadas en el río Teu sacá (La Calera, Cundinamarca) se llevaron 

vivas al laboratori o, donde se se leccionaron la s infectadas por patógenos. In

mediatamente despué ; se somet ieron a lo s diferente s tratamientos requeridos 

para efectuar observaciones y tomar fotog rafías de diferentes t i pos. 

Para la identificación de los patógenos se utilizaron c lave s basadas en carac

terísticas visibles a través de la c ut ícula del huésped, así como en detalles 

morfológicos y ultrae structural es de los patógenos. 

Se ident i fi caron P' e i stophora sp . (M i crospo r id ia-The lohan i i dae), Coelomyc i d ium 

simulii (Phycomycetes-Chyt r idiales); y a un nemátodo que se asignó al género 

colectivo Agamomerrnis sp. (Nemat ocl a-Mermithidae) . 

l. Estudiante de Bi o logía, Unive rsidad Naciona l , AA 23227 Bogotá 

2. Profesor Asociado, Depto de Biología, Universidad Nacional, AA 23227 Bogotá 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE EL DESARROLLO DE 01 igota central is (COLEOP

TERA: STAPHYLINIDAE), DEPREDADOR DE ACAROS EN YUCA 

2 
Jorge Iván Lenis C. ; Anthony C. Bellotti : José 

N C " M 2 . C" D 2 ora rlstlna esa ; Myrlam rl st lna uque 

3 
Iván Zulúaga C. 

Algunos stafil inidos 50n coleópteros depredadores asociados a los ácaro s tetra 

nichidos, los cua les l e sirven de presa. En e l cultivo de la yuca, Manihot 

esculenta, se han encontrado do s espec ies del género 01 igota, O. minuta y Q. 

centralis, con predominancia del segundo, objeto del presente trabajo. 

Se estudio la biología de este insecto y algunos parámetros vitales como tiem 

po y velocidad de de sarro llo, umbral mínimo de temperatura y constante térmi

ca en condiciones de laboratorio, a cuatro temperaturas (15, 20, 25 y 30 °C)y 

70 + 5% de H. Relativa . Se observó además, el efecto de las dos presas ofr~ 

cidas T. urticae y Mo~onychellus progresivus, sobre el desarrollo total de hue 

va a adulto . E-l depredador presentó tres instares larvales con un tiempo de de 

sarrollo total desde huevo hasta adulto de: 58,9; 31,9; 18,9 y 16,4 días, a 15, 

20, 25 y 30 oC, re spect i vamente. 

Los estados de huevo, larva 1, larva 2, larva 3 y pupa, requieren de 76,9; 

19,6; 27,3; 38,6 y 166,32 grados-día respectivamente para completar su desarro

llo. 

El umbral mínimo de temperatura fue de 7,3; 12,1; 3,7; 9,2 y 9 ,8 Oc para cada 

uno de dichos estados. 

En cuanto al e fecto de l a presa sob re e l des arro ll o total se det e rminó una du

raci ón de 18,9 días,cuando consumi ó T. urticae y 18,2 día s al tener como presa 

M. progre s ivus. 

l·Estudiante de Tesi s . Universidad Nacional de Co lombia, Fac. de Ciencias Agro
pecuarias, Palmi ra. 2. Entomólogo , CI AT. 3. Profesor Asociado Universidad 
Nacional Fac. Ciencia s Agropecua r ia s, Palmira. 2 . Asistente de Investigación 
y Con s ultora Es tadí stica, respe ctivamente . CIAT, Apartado Aéreo 6713 Cal i. 
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ESTUDIOS DE LONGEVIDAD Y PROGENIE DE Cardiochiles nigriceps (Viereck) 

(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) PARA SI TO DE Hel iothis virescens 

Jairo J. Mejía
1 

Ricardo Moreno 1; Héctor Aldana 2 ; Alfredo Siabatto3 

El insecto benéfico C. nigriceps es considerado uno de 105 más destacados age~ 

tes de control biol6gico natura l que actuan sobre H. virescens principalmente 

en el cultivo del algodonero. 

En el presente estudio se investigaron algunos aspectos básicos de su biología 

como son longevidad y progenie. El trabajo se desarrolló en el Laboratorio 

"Jaime Mor" de la Feceración Nacional de Algodoneros en El Espinal (Tol.). Las 

condiciones ambientales fueron de 28 + 3"C y humedad relativa de 65 + 10%. 

Las observacfones sobre longevidad de 105 adultos se real izaron colocando las 

parejas con diferente al imentaciÓn . Se e ncontró que al al imentarlas con 25 ~·. I 

miel de abejas pura + 0,1 g de ácido a scó rbi co la longev idad fue de 19,75 dí as . 

No hubo diferencia estadística significativa en 105 tratamientos: miel pura; 

miel diluida en agua al 50%; miel diluida en agua al 50% + 0,1 g de ácido as 

córbico. 

En relaci6n a la progenie, se obser~ó que f. nigriceps tuvo una descendencia 

de 159 individuos cuando se colocó una hembra cop ul ada con 15 larvas de ~. ~

rescens de primer y segundo instar durante 90 minutos diarios hasta la muerte 

de la hembra. Present6 diferencia estadís t ica significativ a con 105 siguien

tes tratamientos: 1 ~ /10 larvas/45 min; 1!f /15 larvas/45 min; 1~/10 lar

vas/90 mino La propo rc ión de sexos fue de 1,1; 1, 0 . 

1. Estudiantes Facultad de Agronomía Universidad Nacional, Bogotá 

2. Ing. Agrónomo. Profesor Asoc iado, U. Nacional , Bogotá 

3. Biólogo , Jefe Labo ratori o de Entomología, Federalgodón 
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RESPUESTAS NUMERICAS DE TRES ACAROS PHYTOSEI IDAE DEPREDANDO 

A Tetranychus urticae (ACARI :TETRANYCHIDAE) 

Mauricio S~nchezl; Gabriel P~ramol; Darío Corredor 2 

Los ~caros de la famil ia Phytoseiidae han sido reconocidos como importantes 

enemigos naturales de ácaros fitófagos, principalmente tetran ! chidos. 

En la presente investigación se evaluaron las respuestas numé r icas de Ambly

seius herbicolus (Chant), Neoseiulus anonymus (Chant & Baker) y ~. chilenen

sis (Dosse) ocasionados por los cambios de la densidad de la presa. 

La metodología empleada para la evaluación de A. herbicolus fue la del disco 

de hoja. Para N. anonymus y N. chilenensis se util izó la técnica del disco 

de hoja flotante. Se montaron huevos de T. urticae sobre discos de rosa de 

3,14 cm2 a densidades de 1, 2, 4, 7, 10, 13, 19 Y 30 huevos por disco; se 1 i

beró una hembra grávida de cada depredador por cada disco y se evaluó el nú

mero de huevos puestos diariamente por estas hembras. 

N. chilenensis tuvo la mejor respuesta numérica para todas las densidades de 

la presa. ~. anonymus presentó valores intermedios muy próximos a los del an

terior y A. herbicolus la respuesta más baja. 

1. Estudiantes Universidad Nacional, Apartado Aéreo 35785 Bogotá 

2. Profesor Facultad de Agronomía, Universidad Nac iona l , Bogotá 
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IDENT1FICACION y BIOLOGIA DE Trichograrnma sp. PARASITOIDE DE HUEV0S DE 

Copitarsia consueta (WALKER) (LEPIDOPTERA:NOCTUIDAE) 

1 2 3 
Amparo Zapata J. Emil io Luque Jonny Escobar 

La obtenci6n de un parasitoide de huevos de Copitarsia consueta presente en 

cultivos de flores de la Sabana de Bogotfi, condujo a la real izaci6n del pre

sente estudio. 

El trabajo se real iz6 en el Laboratorio de Entomología de la Facultad de Agr~ 

nomía de Bogotfi a 2 . 500 msnm, 23 ° C y 72 % de hun~dad relativa, sobre una cría 

del hospedero C. consueta. 

El enemigo natural co rre s ponde a Trichogramma sp . no descrita, cerca pretios ~ ~ 

Riley, y posiblemente endémica o adaptada a las condiciones particulare s de 

este piso térmico. 

Su ciclo de vida en laboratorio fue de 14,5 días; la duraci6n de los estados 

de huevo, larva y pupa fue de 2,0; 5,0 y 5,0 días re s pectivamente. La longevl 

dad de los adultos Fue de 17 días en promedio, siendo mayor la de las hembras 

que de 105 machos. 

Bajo condiciones de laboratorio, aunque lo normal era la emergencia de un adui

to/huevo ocasionalmente hubo superparasiti smo , el cual no se present6 en el 

campo. Se obtuvo una parasitaci6n del 61 % en laboratorio y 16% en campo y un 

promedio de 95 % de emergencia de adultos; tiempo de parasitaci6n de 3,5 minu

tos; proporci6n de sexos de 1 : 1. Ademfis se comprob6 la presencia de arrenot o

quia. 

1 . Estudiante de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 

2. Profesor, Universidad Nacional de Co lombia, AA 14490 Bogotfi 

3. Bi610go, Compañía Inve rsiones Targa - Bogotfi 
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BIOLOGIA DE Hyperaspis sp. (COLEOPTERA : COCCINELLIDAE) PREDADOR DE 

Orthezia sp. (HOMOPTERA:ORTHEZIIDAE) 

Gustavo Bermeo 
1 

Martha L. Baena 

El ge ne r o Orthezia se encuentra asociado como fitófage de los crotos (Co-

diaeum variegatum), produce defol iación de las plantas, llegando, a veces, a 

causar la muerte. En observaciones real izada s sobre las cadenas tróficas que 

se dan en este tipo de plantas en los jardines de la Ciudad Universitaria de 

la Universidad del Valle se encontró un predador de Orthezidos identificado co 

mo Hyperaspis sp. 

Dada su relativa abundancia se decidió determinar su importancia como predador 

para 10 cual se estudió su ciclo biológico a 25 ~ 27 oC, velocidad de desarro

llo, constante térmica, y umbral mínimo de desarrollo. 

Los huevos de Hiperaspis se obtuvieron de ovisacos de la presa, los cuales sir 

vieron como fuente de al imentación de adultos y como lugar preferido de postu

ras. El ciclo de huevo a adulto tuvo una duración promedia de 35,6 y 26,6 días 

a 25 y 2rC respect ivamente. Los estados de huevo, larvas de primero, segundo 

tercero y cuarto instar y pupa tuvieron una duración promedia de 7,6; 2,5~ 1 , 8~ 

2,3; 8,4; 12,6 días a 25 °C y 5,3~ 3,0; 2,2; 1 ,4~ 6,3: 8,4 días a 27°C. 

El umbral mínimo de desarrollo fue calculado en 18,9 Oc y la constante térmica 

(K) en 215,8 GD. 

1. Estudiantes Biología, Univer s idad del Valle, Cali 
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VAR I AC I ON FENOTl PICA DE LA POBLAC I (IN DE Anop h e~ ne i va i (O I PTE RA: CUL I C I DAE) 

EN LA COSTA PACIFI CA OE COLOMBIA 

César Murillo B.I; Jame s Mont oya L.2; Ye7 id A. So lar te
2 

Entre los a~os 1984 y 1985 e n dife rente s e s tud ios a ce r ca de la t ra nsm isión de 

malaria por mosquito s del género Anophel e s , se co lect aron l a rvas y mosqu i t os 

del subgénero Kerteszia en varias local idade s de l a Cost a del Pac ífi co co lom

biano: El Trueno, Concherito y Santa Cru z en l a cuenca del r ío Naya, Juancha

co y Ladrill e ros en el Departament o del Val le de l Cauc a y Ch a ra mbir~ en e l De 

partamento del Chocó. En todos lo s casos la s capturas se e f ect uaron con cebos 

humanos dado el carácter altame nte antropofíl ico de lo s anofe l ino s . 

Las determinaciones de los mos qui t os indica ro n la prese ncia de dos espec ies : 

Anopheles neivai y ~. homunculus . La s not abl e s vari ac iones mo r fo lógi cas e ntre 

los individuos capturados y la imposibil idad de hallar larvas de A. homunculus 

a pe sar de su inten sa búsqueda, o riginaron du da s sobre la ex i s tenci a de es t a 

especie en las regione s del Pací f i co de Col omb ia. 

Los recientes anál i5is efectuados por e nt omó logos de l a Un ive r si dad de l Valle 

y por e s pecial istas en taxonomía de diver sos lu ga res de l mundo, des ca r t aron 

efectivamente a A. hcmunculus como una de l as es pecies co l ect a das y estab le ce n 

la sola presencia de A. ne i va i . 

Se pre senta e videncia so bre la ex i s ten c ia de ampl ias va ri ac iones fe not ípi ca s 

tanto a nivel de larva como de adulto entre los mo squit os de l a es pec ie ~. nei

vai de la región costera del Pacífi co colombi ano , que se desvi an de l a de scrip

ción original. Esto plante a problemas principalmen te de t ip o t axonómi co, ecoló 

gico y , posiblemente también, de tipo epidemiol óg ico por l a fen omenol ogía de 

la transmisión de malaria. 

l. Biólogo (Entomólogo) Inve s tiga dor e n Mal a ria De pto de Mic rob io logía, Un ive r

sidad del Valle. AA 3039, Ca li 

2. Biólogos (Entomólogos) Centro Internacional de Inves ti gaciones Mé di cas CIDEi/·"!. 

Colciencias-Tulane Universit y . AA 5390 , Cal i 
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IDENTIFICACION DE MOSCAS BLANCAS (HOMOPTERA:ALEYRODIDAE) POR 

MEDIO DE FOTOGRAFIAS 

Alfredo Saldarriaga V. 1 

El primer paso para adelantar cualquier tipo de estudio sobre agentes bióticos 

es tener su identificación correcta. Las "moscas blancas" (Homoptera: Aleyro

didae), con más de 1. 156 especies registradas en el mundo, entre las cuales fi 

guran plagas como Tr¡aleurodes vaporariorum (Westwood) y Bemisia tabaci (Glen

nadius), vectores de enfermedades de importancia económica en cultivos agrícc

las, son practicamente desconocidas en Colombia. 

Durante los últimos años se ha adelantado un reconocimiento contínuo de estos 

homopteros en la reg ión central del Departamento de Antioquia y ocasionalmente 

en diferentes lugares de Colombia. Muestras de ellos se han remitido para iden 

tificación a especial istas. 

Como resultado de es t e trabajo se presenta información ilustrada con fotogra

fías de las características morfológicas y háb i tos de 25 especies de moscas 

blancas colombianas. Este material puede ser una guía útil para la identi-

ficación de este grupo taxonómico por entomólogos experimentados. 

1. Profesor Facultad de Agronomía , Universidad Nacional - Medellín 
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS DE ODONATA ZYGOPTERA 

DE LA SABANA DE BOGOTA 

F d C 1 - 2 ernan o ruz; Jorge Cortes 

El presente trabajo tiene por objeto proporcionar un instrumento Gtil para la 

identificación de formas imaginale s de Odonata, Zygoptera, que habitan en la 

~abana de Bogoti. 

Se muestrearon zonas representativas determinadas por cuerpos de agua lénti

cos y lóticos cuyas' condiciones ecol6gicas y cl imiticas estin estrechamente 

relacionadas. 

Se real izaron i lustraciones de caracteres taxonómicos de referencia en la cla 

ve, con el fin de fac:i 1 itar su util ización. 

Cyanallagma laterale (Selys) está íntimamente relacionada con C. demarmelsi 

Cruz por la forma del lóbulo posterior del prot6rax, la coloración de los sea 

mentos abdominales y la forma del ápice del pene ; mientra s que, estas difieren 

de C. civile (Hagen) y Anomalagrion cruzi Demarmels, por la coloración y for

ma de los apéndices anales y la peciolación alar, entre otras. 

1. Biólogo, Universidad Javeriana. AA 26157 Bogotá 

2. As istente de Investigación. AA 26157 Bogotá 
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DISTRIBUC ION DE ADULTOS DE Anthonomus grandis EN EL ALGODONERO 

DURANTE EL DI A 

Guillermo Sánchez G. 
1 

Sinval Silveira Neto 

Esta investigación se realizó bajo condiciones de la zona algodonera de Pira

cicaba S.P., Bras i l, con el fin de conocer cómo estaba distribuído el adulto 

de ~. grandis en l a planta en las diferentes horas del día y en días nublados 

o despejados, para establecer un adecuado manejo de la plaga. Los muestreos 

se real izaron dividiendo la planta en tres estratos y con un intervalo de tie~ 

po de dos horas entre cada muestreo. El número de adultos presentes se rela

cionó con los parámetros el imáticos presentes el día de muestreo. 

Los resultados determinan que el insecto se distribuye en los diferentes estra 

tos de la planta y a su vez éstos se encuentran tanto en las estructuras fruc

tíferas como fuera de ellas, según la temperatura, déficit de saturación del 

aire y velocidad del viento present.es en ese día. La densidad poblacional pu!:.. 

de ser estimada con mayor precisión en los días con cielo despejado que en días 

con cielo nublado. Sea cual fuera la condición climática reinante en el día, 

siempre existe una parte de la población de adultos en la parte inferior de la 

planta, 10 cual viene a dificultar su control con químicos y favorecer la ac

ción de patógenos. 

1. Respectivamente: I.P.. Sección Entomologpia, ICA CRI Nataima, Apartade Aéreo 

postal 40, Espinal; I.A. Departamento Entonnlogía, "ESALQ-USP" Caixa pos t al 5 , 

Piracicaba, S.P. Bresil . 
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PRUEBAS DE PATOGENICIDAD CON Ba cu lovirus anticarsia 

Fulvia García Roa 1 

Desde 1985 se iniciaron trabajos de laboratorio en e l CNI del ICA en Palmira, 

con una cepa de Baculovirus anticarsia procedente del Brasil para probar su 

patogenicidad sobre Anticarsia gemmatal is H'úbner. 

Las pruebas iniciales se real izaron con hojas de soya tratadas con la cepa en 

concentración de 10>:107 esporas/m ) . A las 48 horas del tratamiento se obser

van los sintomas iniciales de virosis, e spec ialmente en larvas pequeAa s . Cin 

co y seis días después del tratamiento, la mortal idad asce ndió a un 83%. 

Estudios complementarios en el laboratorio y en el campo, usando jau 1 a s dentro 

de las cua 1 es se conf ina ron plantas que se infestaron con larvas de Anticarsia, 

demostraron la efectividad del virus tanto de la mues t ra o riginal corno de las 

larvas muertas gua rdadas a 5 ' C cerca de nueve meses. El patógeno no a fec t r, 1 

emergencia de parásitos de Anticarsia lo cual es mu y favora b le en programas de 

manejo de la plaga. 

1. Ingeniero Agrón-Jmo, Sección En tomología, ICA, AA 233, Palmira 
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EVALUACION DEL Baculov i rus phthorimaea VG EN LARVAS DE LA 

POLILLA DE LA PAPA Phthorimaea operculella 

Alex E. Bustil lo p.l; Luz E. Pérez
2

; Martha C. Puerta
2

; Alejandro Madrigal 3 

La polilla del tubérculo de la papa Phthorimaea operculella (Ze ller) (Lepidor;

tera : Gelechi idae) es considerada una plaga seria en toda s las zonas p~Deras 

del mundo; desde 1978 se ha constituido en un factor limitante del cultive en 

Colombia. E~ control se basa en insecticida s químicos, sin embargo se hace 

necesario explorar medidas de control biológico que no causen contaminaci" , 

y desequilibrio en las poblaciones y que armonicen en programas de manejo ;n
tegrado. Un Baculovirus del tipo granuloso aislado y purificado en Austral ia 

de larvas de~. operculella se evaluó para determinar su patogenicidad en po

blaciones del insecto procedentes de Antioquia y Cundinamarca. 

Las evaluaciones se condujeron en l a Estación Experimental "Tulio Ospi na" del 

ICA, e n Bello , ensayando s iete concentraciones del viru s que variaron entre 4,9 

x 102 y 9,9 x 109 cuerpo s de inclusión (CI)/ml de suspen s ión. Cada tratamien 

to empleó 100 larvas de tercer instar (9 días de edad a 21 ° C) colocadas indi

vidualmente en vasitos plá sti cos sobre rodajas de tubérculos de papa a los cua

les se aplicó 0,1 mm de la s diferen tes concentraciones del virus, a las 48 ho

ras se cambió la porción de papa por otra de igual tamaño 1 ibre de virus. 

El virus mostró ser patogénico a larva de ~. operculella, la mortal idad varió 

entre 39,2 % y 98 , 7% para la menor y mayor concentración evaluada. El tiempo 

letal medio varió inversamente con la conce ntración; para la concentración alta 

fue de 5,2 días y para la más baja fue de 16,2 días. La concentración letal me 

dia fue de 5,6 x 103 CI/ml. No se encontró diferencia significativa (p= 0,05) 

en la susceptibi l idad del virus entre la s poblaciones de Antioquia y Cundinamar 

ca. 

1. Entomólogo, Sección de Entomología , ICA, "Tulio Ospina", Medellín 

2. I.A., Univer s idad Na c iona l , Medellín 

3. Entomólogo, Universidad Nacional, Medellín 
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INSECTOS ASOCIADOS AL SUELO DE UN MANGLAR TROPICAL 

122 
María del Rosario Manzano; Jaime R. Cantera; Héctor Varga s 

El ecosistema manglar-estero es de importancia básica en la Costa Pacífica co

lombiana porque de aquí se deriva, en gran parte, el sustento de s us habitan

tes. 

En el presente trabajo se determinaron lo s insectos que habitan el suelo de man 

glares, incluyéndolos como un elemento más de este ecosistema y destacando su 

importancia dentro de la cadena de tritívora. 

Se establecieron patrones de estratificación de zonas supra l itorales y mesol i

torales y se compar6 la diversidad específica de un manglar en tensión de ori

gen humano con uno menos presionado. El estudio se real i zó util izan do trampas 

de suelo tipo " p itfélll" y separando los insectos de la hojarasca a través de 

un embudo de Berlese. 

Se encontraron 67 especies de insectos pertenecientes a los órdenes Collembola, 

Psocoptera, Orthoptera, Heteroptera, Coleoptera, Diptera e Hymenoptera. Los 

resultados permitieron concluir que Collembola e s el grupo dominante y a través 

del anál isis de su tubo digestivo se comprobó que son detritívoros. 

El tipo de suelo y la hojarasca son element os determinantes en el patrón de zo 

nación de Collembola. En el manglar tensionado la diversidad específica es me 

nor, principalmente porque existe un complejo de especies de colembolos domi

nantes, Archisotoma- Cryptopyga s, que explotan la sobreoferta de alimento pr~ 

veniente de la tala del mang l ar y de la quema de vegetación próxima a él. 

1. Estudiante de Biología, Unive r si dad del Valle , AA 25360, Cal i 

2. Profesor del Depto de Biologí a, Universidad del Vall e, Cal i 
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ESTUDIOS SOBRE PREFERENCIA DE ALIMENTACION y OVIPOSICION DE Empoasca kraemeri 

(HOMOPTERA : CICADELLIDAE) EN FRIJOL 

M h Al d 1 C C d 2 é V 3 • L· C • 2 art a vara o; esar ar ona ; H ctor argas ; Maria ulsa ortes 

Para comprobar la existenci a del mecanismo de no preferencia de al imentación y 

ovipos ición de Empoasca kraemeri (Ross & Moore) en condiciones de campo, se utl 

lizaron las variedades de fríjol EMP8l, EMP89, EMP124 Y EMP135. Estas se sem

braron en las combinaciones binari as y cuaternarias pos ibles con el fin de ofre 

cer al insecto posib i lidades múltiples de escogencia. La preferencia se midió 

mediante recuentos de población de adultos y de oviposición a diferentes edades 

del cultivo. 

Se encontró que EMP81, una variedad previamente seleccionada como tolerante, 

fue la más preferida por el insecto para al imentarse y ovipositar . EMP124 fue 

significativamente m~nos preferida que las otras variedades. Los materiales 

se comportaron en forma estable y su efecto antixenótico (no preferencia) no 

fue influe nciado por el o los materiales con que se encontraban combinados. 

Independien temente de la edad de la planta, EMP124 mostró efecto antixenótico 

para oviposición y el número más bajo en conteo de adultos, contrario a lo que 

ocurrió en EMP89, una variedad con niveles de no-preferencia inferiores. EMP 

124 reconfirmá sus características de material promisorio para la hibridación 

de materiales con el fin de aumen t ar los niveles de resistencia a E. kraemeri 

en f r í jo 1 común . 

1. Estudiante de Biología (Entomología), Universidad del Valle, AA 25360, Cali 

2. Programa de Entomología de Fr í j ol, CIAT, AA 6713, Cal i 

3. Profesor de Entomología, Unive rsidad del Valle, AA 25360, Cal i 
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ACAROS TETRANYCHIDAE y PHYTOSEI IDAE ASOCIADOS AL CULTIVO DE LA YUCA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

Daniel González T. 1; José María Guerrer0
2

; Nora Cristina Mesa2 ; Anthony C. 

Bellotti
2

; Valenttn Lobatón G. 3; Carlos Julio Herre ra 2 ; Miguel S. Serran04 

Los ácaros Tetranychidae son considerados una de las más importantes plagas de 

la yuca, causando pérdidas cons ide ra bles especialmente en regiones con estacio

nes secas prolongadas. 

Continuando ~on los planes trazados por el proye cto de control biológico de 

ácaros de la yuca (Convenio CIAT- I ITA) en e l Africa, sob re el reconocimiento de 

los ácaros fitófagos y sus e nem igos natural es en Colombia y Latinoamérica, se 

real izó este trabajo en el Departamento de Córdoba. 

Las especies de Tetranychidae encontradas fueron: Mononychellus progresivus 00-

reste, ~. tanajoa (Bondar) , .I!. cari bbeanae (McGregor ), ~. mcgregori (Flechtmann 

& Baker), ~. planki (McGregor) , Tetranychus sp. , 01 igonychus peruvianus (McGre

gor), Q. gossypi i (Zecher) y Q. mcgregori, siendo el de mayor incidencia en 

cuanto a su distribución geográfica M. progresivus seguido por Oligonychus~

ruvianus. 

Estos tetranichidos se encontraron asociado s con algunos enemigos naturales, e~ 

tre los que sobresa le n especies de la famil ia Phytosei idae, como: Typhlodroma

lus I irnonicus (Garman & McGrego r), Ambly se ius aerial is (Muma), Neoseiulus anony

mus (Chant & Baker), ~. chilenensi s (Dosse), Phytosei ulu s macropilis (Banks), 

Euseins naindaime (Chant & Bláker) , Iphiseiodes zuluagai(Denmark & Muma) y Ga

lendromus helveolus (Chant) . 

1. Estudiante de Te s is, Unicórdoba, Fac. Ciencia s Agropecuarias, Montería 

2. Técnico especial ista, Asi s tente Investigación y Entomól ogo, respectivamente, 
CIAT, AA 6713, Cal i 

3. Profesor Catedrático, Unicórdoba, Fac. Ciencias Agropecuarias, Montería 

4. Biólogo, Dow Química, Bogotá, D.E. 
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ESTUDIOS BASICOS SOBRE DIPTEROFAUNA DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN EXPLOTACIONES 

PECUARIAS Y SALUD PUBLICA 

d L d A l. Cid· P . . - P 1 R d - V R' • 2 Hernan o on oño costa; au la IraJon uentes; o rlgo ergara; UIZ 

En las explotaciones agropecuarias y lugares de salud públ ica los dípteros pr~ 

sentan un serio problema. Esta investigación buscó r.eal izar un inventario de 

la dipterofauna existente en sitios como porquerizas, granjas avícolas, basu

reros y lugares de sacrificio de ganado ubicados en Paipa, Tunja y Sogamoso 

(Boyacá) . 

Para la captura de los insectos se emplearon trampas con dos cebos diferentes 

preparadas a base de melaza, banano, leche, azúcar y ácido cítrico. 

Se hicieron conteos periódicos de las especies capturadas, para real izar anál i

sis de regresión con las varables horas-sol, temperatura, precipitación y hume 

dad relativa con modelos 1 ineales y exponenciales. 

Los dípteros capturados corresponden a siete especies predominantes: Sepsis sp. 

(Sepsidae); Lucilia sp., Paralucilia sp. y Cochliomyia sp. (Calliphoridae); 

Stomoxis calcitrans L. (Muscidae); Hylemia sp. (Anthomyiidae) y Genera sp.(?) 

(Chloropidae: Lauxani idae) dos especies. 

De conformidad al comportamiento es tadístico de las variables cl imáticas, la 

que más influyó en la actividad de las poblaciones, representado en la captura 

de los dípteros , fue la temperatura. 

1. Estudiante FACIAT-UPTC Tunja 

2. ' I.A. Profesor Títular UPTC Tunja 
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EVALUACION DE LAS PERDIDAS OCASIONA DAS POR Si t oph ilu s o ryzae L. (COLEOPTERA: 

CURCULIONIDAE) EN MAIZ, SORGO y ARROZ ALMACENADOS 

José Alejandro Cleves L. l; Héctor M. Aldana A.
2 

El presente trabajo tuvo como objeti vo pr inc ipal evaluar las pérdida s cuantita

tivas y cual itativas producidas por el gorgoj o en granos almacenados de maíz 

"porva", arroz "Oryzica 1" y sorgo "Prosemilla 1". 

Las investigaciones se desarrolla ron en 1986 e n el Labo ratorio de Entomología 

de Granos Almacenados de la Fa cul t ad de Agronomía a 25 °C de temperatura, 65 a 

70% HR Y completa obscu r idad. 

Util izando un diseño de bloques al azar con seis t rat amie ntos y tres rePI ica

ciones, se determinó el daño y la s pérdidas causadas por el insecto. Las pé..t::.. 

didas en e l valor nutrit ivo de los granos fueron eval uadas mediante anál i s i s 

químico para proteína, carbohidratos, lípi dos, cenizas yagua. El poder germ~ 

nativo se determinó s igui endo la metodol ogía del "I STA". Por cromatog rafía de 

gas de alta resolución se in ve st igó la posible contaminación por o lores que e l 

gorgojo puede causar en 105 g ranos . 

Se obtuvieron los siguientes re s ult ados: a) las pérdidas en peso causadas por 

el insecto al cabo ele 4 meses f ue ron del 29% en sorgo, del 16% en maíz y del 

7% e n arroz; b) en cuanto a 10 5 da ños se refie re, estos fueron del 83 % en sor 

go, del 71 % en maíz y del 31 % en arroz; c) la cantidad de proteína que contie 

ne el maíz "porva" resul tó disminu ída en un 24 % por la acción de ~. oryzaej 

d) la germinación del maíz se d i sminuyó en un 70%, la del sorgo en un 67% y la 

del arroz en un 33%:; e ) 105 croma t ogramas de los extractos de los granos de 

maíz y arroz infest ados mos traron apa rentemente una pérd ida de los olores ca

racterísticos de 105 granos 1 ibres de infestación . 

1. Estudiante Facul t ad de Agronomía, Uni versidad Nacional de Colombia, Bogotá 

2. Profesor Asociado , Facul tad de Ag ro nomía , U. Nal . de Colombia, Bogotá 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE DA~O ECONOMICO DEL PICUDO DEL ALGODONERO Anthonomus 

grandis EN LA ZONA DE EL ESPINAL 

Rubén Darío Angel Díaz 1; Miguel Angel Herrera HOyos2; César Augusto Mazenett 3 ; 

J. Alfredo Siabatto p.3 

Dada la importancia del picudo del algodonero como plaga de primer orden, se 

iniciaron investigaciones para determinar s u nivel de daño económico. 

El experimento se desarrolló durante el primer semestre de 1986 en el lote "Ta 

marindo"de la Federación Nacional de Algodoneros, en la zona de El Espinal (T~ 

lima). Este se encuentra situado a una altura de 432 msnm con una temperatura 

promedio de 28 + 2 oC; H.R. 60 - 70% y precipitación promedia anual 1200 mm. 

Se empleó un diseño experimental de bloques al azar con seis tratamientos (co

rrespondiente a niveles de daño 5, 15, 25, 35 y 45 %) Y cuatro repl icaciones, 
2 util izando parcelas de 200 m . Para mantener el n ivel de daño se apl icaron in 

secticidas. 

Se determinó que el algodón puede soportar hasta un 35 % de daño por oviposición 

y al imentación entre los 65 y 120 días de edad del cultivo sin mermas estadís

ticamente significativas en la producción, con respecto a los niveles 5, 15 Y 

25% de daño; presentando diferencia significativa con el nivel del 45 % y alta

mente significativa con el testigo absoluto. 

1. Estudiante de Agronomía, Universidad de Caldas - Manizales 

2. Presidente de Tesis. Laborator 'io "Jaime Mor" Federalgodón El Espinal (Tal.) 

3. Entomólogos. Laboratori o Jaime Mor - Federalgodón, El Espinal (Tal.) 
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LA MOSCA BLANCA DE LOS INVERNADEROS, Trialeurode s vaporarior um 

UN TRANSMISOR DEL AMARILLAMIENTO DE VENAS DE LA PAPA 

1/ Alfredo Saldarriaga ~. 

Debido a la gran importancia que tie ne el cul tivo de la papa en la al imenta

ción y economía colombiana, continua el interés por incrementar su producción 

y productividad por diversos métodos. El conocimiento y manejo apropiado de 

los problemas de insectos y enferme dades son básicos para el logro de los ante 

riores propósitos. !. vaporariorur~ (Homopte ra: Aleyrodidael y otras moscas 

blancas han sido nombradas como vectores de l a enfermedad "Amaril lamiento de 

venas de la papa", la cual causa graves pérdidas en el rendimiento del culti-

vo. 

Se proyectó y ejecutó una investigación cuyo objetivo principal fue el de est~ 

blecer las relaciones existentes entre in sectos y la enfermedad. Los tra bajos 

se llevaron a cabo en el CRI "La Selva " del ICA , Rionegro, Antioquia. En la 

zona papera del oriente antioqueño con mayor presencia de la enfermedad se hi

zo un reconocimiento de las especies de moscas y se real izaron pruebas para e~ 

tablece r el papel qu'e desempeñan alg unos insectos como vectores del amarilla

miento. 

En los cultivos asociados papa-frTjo l, l a Gnica mosca blanca presente fue ! . 
vaporariorum. Las diferentes pruebas mo straron que este insecto es un vector 

de la enfermedad y que el mecanismo de transmisión pertenece al denomina do "no 

persi s tente". Los sTntomas tTpicosde l a enfermedad aparecieron, en promedio, 

27 dTas de s pués de la infestación de plantas sanas. El per Todo de inocula

ción establecido hasta el presente ha sido de media hora. 

1/ Profesor, Facultad de AgronomTa, Universidad Nac ional, MedellTn 
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EVAlUAC ION DEL DA~O DE Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH) 

(lEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN SORGO 

Guillermo A. Carrero H. 
1 

J . Alonso Alvarez R.; ligia Nuñez B.; Bernardo Chávez 

El gusano cogollero es una plaga de importancia económica en el cultivo del sor 

go. El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar los daños del insecto en el 

follaje del so rgo y sus efectos en la producción bajo condiciones de campo. la 

variedad de sor ga 4 CA-NATAIMA-1 se sembró en parcelas de 20 surcos por 20 metros 

de ancho. Se evaluaron tres métodos de manejo de la plaga y una escala visual 

de daño. la unidad experimental la constituyeron 10 p l antas al azar por parce

la. Se util izó un diseño completamente al azar con 20 repl icactones. 

los resultados mostraron diferencias altamente significativas entre los trata

mientos. Desde el punto de vista económico y ecológico, el mejor método de m~ 

nejo consistió en e l control de la plaga cuando se obtuvo un nivel de infesta

ción del 40% de plantas con daño nuevo. 

Durante 105 primeros 10 días de edad de la planta y entre los 20 y 30 días, el 

crecimiento de las p l antas es afectado por el daño del Spodoptera. 

Un índice de daño de 0,93 y una infestación promedia de 0,67 larvas por plan

ta no afectan la producción del ICA-NATAIMA-l. 

la relación entre el índi ce de daño y la producción, fue expre sada en forma sa

tisfactoria por un ~)delo l i neal simple. 

1. Respectivamente: I.A . ICA - Sección Sanidad Vegetal, Apartado Aéreo 527 Ibagué 

I.A. ICA Se cción E'1tomología, Apartado postal 40 Es pinal ; I.A ICA Sección Ma

nejo Integrado Plagas y Enfermedades, Apartado Aéreo 151123 Eldorado 8090ta; 

Estadístico ICA Sección Estadística y Biometría, Apartado Aéreo 151123 Eldora 

do Bogotá . 
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NUEVO METODO DE CRIA DE Zul ia colombiana (HOMOPTERA:CERCOP1DAE) 

EN INVERNADERO 

Guillermo Sotelo . 1 
Stephen L. Lapolnte 

Se describe un nuevo ~étodo para la crra artificial de Zul ia colombiana Lalle

mand en invernadero, util izando el sistema radicular de plantas de Brachiaria 

spp. como sustrato de alimentación de las ninfas. Para la siembra se util iza-

ron materos con 3/4 partes de su volumen ocupadas por suelo. Sobre el suelo 

se colocaron tapas invertidas de platos de petri sobre los cuales se sembra

ron las plantas. El plato petri se util izó como barrera física, para lograr 

mayor exposición de las raíces. Los materos se cubrieron con láminas de papel 

aluminio, con un orificio central para la emergencia de la planta. El micro

cl ima creado bajo las láminas se caracterizó por una alta humedad relativa y 

baja luminosidad, 10 que promovió la pral iferación de raicillas secundarias. 

Sobre el sistema radicular expuesto se hizo la infestación con huevos próxi~ 

mos a eclosionar o ninfas recién emergidas. Se obtuvo más del 80% de eficien 

cia en la emergencia de adultos, 10 cual hace a este método muy satisfactorio, 

cuando es comparado con otros conocidos. Por lo anterior, este método ha comen 

zado a ser de gran util idad en las investigaciones de resistencia varietal con 

tra este insecto-plaga, y en el establecimiento de nuevas colonias. 

1. Biólogo y Entomólogo, Programa Pastos Tropicales , Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, CIAT, AA 6713, Cal i, Valle. 
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CARACTERIZACION BIOQUIMI CA DEL GUSANO BLANCO DE LA PAPA, Premnotrypes vorax 

(HUSTACHE) POR MEDIO DE SEPARACION ELECTROFORETICA 

, l' , G' C 2 Alfora Stella Gonzale z Corone ; Pedro Leon omez uervo 

Un asp ecto poblaciona l a determinar de alta s ignificanc ia en e l proceso de mej~ 

ramiento es la variabil ida d gené t ica e n la población objeto de estudio, para lo 

cual es necesario caracteriza r l a de term inando lo s genotipos presentes. Una téc 

nica que empezó a ser desarrol lada con tal fin en la década de los 60 y que ac

tualmente se utiliza ampliamente para establ ecer la variabilidad genét i ca en in 

sectos es la electroforesis de proteinas y de i soe nzimas . 

Se real izaron experimentos tendientes a determinar las mej ores condiciones pa ra 

la separación e l ectroforética de proteinas . Al emplear extractos de huevos y 

con coloraci ón del gel con iones plata , se obtuvieron patrones demasiado compll 

cados (más de 50 bandas) aunque con buena resolución. 

En adultos se encontró que e n e l extracto obtenido al macerar e l abdomen libre 

del caparazón de quiti na más suerosa al 20%, y visua l izando tanto alfa como be

ta esterasas, se obti enen patrones bien definidos que presentan tres zonas (tres 

bandas) que pueden ser util izadas como marcadores genéticos. El s istema emplea

do para el gel fue Tris-ácido citr ico, pH=8,4 y en el buffer del electrodo se 

empleó un sistema de hidróxido de 1 itio - ácido bórico pH=8,25. Se colocó 10 

~l de extracto y e l cor ri miento se real izó a 20 mA constantes durante cuatro ho 

ras. 

l. Quimica Programa de papa ICA-Tiba itat á 

2 . Direc to r División de Cultivos Múltiples ICA Tibaitatá 
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RESISTENCIA EN LAS ESPECIES SILVE STRES, RELACIONADAS AL TO MATE 

Lycopersicon hirsutum Y h. pennell ii A LA MOSCA BLANCA 

Trialeurodes vaporariorum (Westwoo d) 

Mario Lobo A.; Alex Bustillo P.; José E. Escobar L.; Lina E. Peláez A. 1 

En el Centro Reg ional de Invest i gac i6n "La Se 1 va" , de 1 I CA, ubi cada en Rione

gro, Antioquia, se valoró la resis t encia a la mosca blanca de l os invernaderos 

Trialeurodes vaporariorum en las e species relacionadas al t omate L. hirsutum 

y h. pennell ii. En L. hirsutum se evaluó la mortal idad de la mosca y se reall 

zaron observaciones sobre el desarrollo de la misma; en L. pennell i i se valoró 

la mortalidad del insecto , la densidad de tricomas tipo IV y la pegajosidad de 

las hojas. Como testigo, para ambas especies, se incluyó el cultivar "Licato" 

(L. esculentum). 

La resistencia en L. hir s utum fue del tipo antibiosis, presentándose vari abill 

dad para la mortal idad de la mosca entre diversas colecciones de la especie; 

los genotipos LA 1362 Y PI 127826 exhibieron máxima resistencia con una morta

lidad del 100%, sin que se observara reprodu cción del in secto en las plantas 

de estos genotipos . La morta l idad de la mos ca en L. penne ll i o s ci ló entre el 

3. 3 y el 100% en div ersa s colecciones de la e s pe c ie, en cont rándose que est a es

tuvo asociada con la densidad de tricomas tipo IV e n el en vés de la hoja y con 

la pegajosidad de las mi s ma s, como secuela de un exudado producido por los tri

comas . Veinticinco líneas de h. pennell ii exhibieron más del 50% de mortal idad 

de las moscas, presentando seis colecciones : LA 1340, LA 1735 , LA 1515, LA 1302 , 

LA 716 y LA 1299, una mo rtal idad del insecto del 100 %. 

1. I.A. Programa de Genética ICA , CRI "La Selva"; I .A . Programa de Entomología 

ICA, E.E. "Tul io Ospina"; I . A. Banacol e I . A. Flores Esmera lda La Ceja, res

pectivamente. 
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RESISTENCIA DE GENOTIPOS SILVESTRES DE Phaseolus vulgaris A Zabrotes subfas

ciatus Y Acanthoscel ides obtectus (COL : BRUCHIDAE) 

1 carmen E. Posso ; Cesar Cardona José F. Valor; Héctor Morales 

En condiciones controladas (26 - 28°c; 80% H.R . ) se estudiaron los mecanismos 

responsables de los altos niveles de resistencia a brúchidos detectados en frí 

joles silvestres de origen Mexicano, materiales que se estan util izando en el 

mejoramiento de fríjole s cultivados para impartir resistencia a estos insectos. 

En pruebas de 1 ibre escogencia Z. subfasciatus prefirió ovipositar en semillas 

de tamaño grande; ~. obtectus pe netró con mayor facil idad en fríjol de mayor t~ 

maño. Sin embargo, la resi s tencia se expresó por el efecto antibiótico de las 

variedades, el cual se reflejó en r~nor emergencia, prolongac ión del ciclo bio 

lógico y reducción de l pe so de la progenie . Esto se con f irmó al hacer 

pruebas de no escogencia ; a nivele s iguales de oviposición o penetración de lar 

vas según el caso, correspondieron niveles antibióticos similares a los detecta

dos en pruebas de 1 ibre escogencia . 

Se concluyó que las características de la testa o cutícula no son responsables 

por la resistenc i a y que factores intrínsecos del endospermo tienen un efecto de

letéreo sobre la biología de los insectos. Esto se "reaonfirmó al remover la testa 

y preparar semi l l as artificiales con harina de variedades resistentes y suscepti

bles. La resistencia se mantuvo y se reflejó en niveles semejan t es a los obteni' 

dos con semillas naturales , con un efecto antibiótico significativo sobre el ci

clo de vida, la progenie y el peso de adultos emergidos. 

1. Programa de Entomología de Fríjol, CIAT, AA 6713 Cal i, Valle 
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EFECTO DE Brachiaria spp. EN EL DESARROLLO Y SOBREVIVENCIA DE Zul ia colombiana 

(LALLEMAND) (HOMOPTERA: CERCOPIDAE) 

A d F f · C 1 I L L . 2. 3. 2 rman o erru Ino . ; Steplen . apolnte Elkln Bustamante ; Myrlam C.Duque 

Se e studió en invernadero la sobrevivencia y de sarrollo de ninfas de Z. colom

biana en trece gramíne as forrajeras tropicales: Brachiaria spp. (11 accesiones), 

Andropogon gayanus CIAT 621 y Digitaria decumbens cv. Pangola. Los últimos pa~ 

tos fueron el testigo re s istente y el susceptible respectivamente. El objetivo 

específico fue el estudio de la antibiosis de los pastos sobre el insecto. El 

objetivo general fue desarrollar una metodologí a para la selección de gramíneas 

forrajeras tropicales (e s pecialmente Brachiaria spp.) por resistencia a cercó

pidos. Se encontró un efecto antibiótico en B. brizantha CIAT 6294 , cv. Marandú, 

respecto a las demás gramíneas (.,1...= 0,05). Las ninfas se desarrollaron más lenta

mente (58 días), se presentó al ta mortal idad (53 %) y las hembras fueron más 1 i

vianas (11,5 mg) . En B. decumbens CIAT 606 (cv Basilisk) la mortalidad (36%) 

y el pe so de las hembras (13 mg) no difirieron estadísticamente con el cv. Ma-

randú. Andropogon ~ayanus que es resistente en el campo, ba j o las condiciones 

de este estudio fue un buen hospedero para la s ninfa s . La metodología desarro

l lada puede util izarse para la selecci6n prel iminar de germoplasma por resisten

cia a cercópidos. 

1. I . A. IBTA-Bolivia . Casilla No. 2395 Cochabamba , Bolivia 

2. Ent omólogo y consultor estadístico respectivamente, CIAT , AA 6713 , Cal i 

3 . Fi topatólogo, Capire, Cost a Rica 
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ALGUNOS ASPECTOS MORFOLOGICOS DE LA GLANDULA DE NASQNOV EN 

Apis mell ifera (HYMENOPTERA:APIDAE) 

Raúl Pardo Puentes
1 

En el presente t rabajo se estudian algunos aspectos de la morfología externa 

e interna de la glándula de Nasonov en obreras de ~ mell ifera. 

El trabajo se hace como base en la investigación del posible uso de la feromo

na producida en la glándula de Na sonov para mejorar la poi inización en plantas 

cultivables. Para e s te estudio se util izaron técnicas de microscopía de l~z . 

La estructura glandular est á ubicada en la base del último tergo abdominal, 

usualmente cubierta po r el VI tergo . Externamente es una banda de color ama

rillo y de aspecto translúcido, bajo la cual se halla el tejido secretor; éste 

está formado por células secreto ras esféricas, entremezcladas con algunas célu 

las grasas y oenocitos. Las observaciones sobre la conformación del tejido 

difieren ligeramente del esquema hecho por Snodgras s en 1956, en donde éste se 

presenta como un grupo de cé lulas secretoras más o menos compacto. Con base 

en 10 anterior se presenta un nuevo esquema de la conformación del tejido glan

dular de Na sonov . 

1. Estudiante de Biología , Unive r s idad Nacional de Colombia, AA 35785 Bogotá 
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CICLO DE VIDA Y DESCRIPC ION DE Che lonus insularis CRESSON (HYMENOPTERA : BRA

CONIDAE) , PARASI TO DE Spodop t e ra spp. 

1 1 2 
María Claudia Medina T. ; Pacífico Díal Camacho ; Jesús Emilio Luque Z. ; 

J . Alfredo Si abatt03 

El trabajo se rea l i zó en e l Laborato ri o "J a ime Mor" (El Espin a l, Tal ima), ba

jo condiciones ambi ent a l es de 25 + 2 Oc de temperatura y 65 + 5% de humedad 

rel a tiva , utilizándos e como hospedero Spodoptera sunia. El parásito se obtu

vo de larva s de ~. frugipe rda reco l ectadas en un cultivo de sorgo. Cada seis 

horas se disectaron huevos del h u~sped, a fin de obse rvar la evolución de los 

huevos de C. in s ular is ; a partir del estado larval las disecciones se reali

zaron cada 24 horas; se obt uv ieron los s iguientes resultados: 

Los huevos son de forma ala r ga da, color hial ino, coríón blando y 1 iso y su 

longitud es de 0 , 17 ~ 0, 02 mm, con una duración aproximada de 39 horas. En 

e l estado larva l se ob serva ron tres instares de forma vesiculada, los cuales 

se difere nc ia ron por la s d imensi one s de las mandíbulas; el primero dura entre 

14 y 15 días, su l ongit ud inici a l e s de 0,175 mm y final de 2 ,09 mm; las man

díbula s son hial ina s y miden 0,0 35 mm . El segundo instar tiene una duración 

de 2 a 3 días y mide de 3 a 5 , 7 mm; la s mandíbulas miden 0,16 mm . El tercero 

dura ap roxi madamente día, s u longitud osc ila entre 5 y 7,2 rrm; las mandíbu-

las miden 0,21 3 mm ; e l co lor de la larva va des de hial ino en el primer instar 

hasta crema con pigmentación rosada en el último, al final del cual ésta emer 

ge del h@spedero y t e rm ina de consum irlo. La pupa es exarata, color crema, 

mide 6 mm de largo , se e nvuelve en un cocón blanco de apariencia algodonosa y 

dura entre 9 y 11 dí a s . El adulto e s una avispa de 6 mm de largo, de color 

negro; las hembras v ive n en prome d io 24,98 días y los machos 21,08 días, cuan 

do son a l imentados con miel de abejas yagua. 

(1) Estudiante s, Fac u ltad de Agronomía, U.N. de C. ,AA 14490 Bogo tá 

(2) Profesor, Univer s idad Nacional de Colombia, Bogotá 

()) Biólogo, Fede ralgodón, El Es pina l (To li ma) 
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ESTUDIOS SOBRE LONGEVIDAD, HABITOS, PROGENIE y EVALUACION PRELIMINAR DEL 

PARASITISMO DE Meteorus laphygmae , PARASITO DE Spodoptera spp. 

Jaime Ortegón
1 

Carlos Torres
1

; Emilio Luque
2

; Alfredo Siabatt03 

Para la util ización de medios más eficientes en el control de Spodoptera spp. 

(Lepidoptera : Noctuidae), se desarrollaron estudios biológicos con Meteorus 

laphygmae (Viereck) (Hymenoptera:Braconidae), parásito importante del comple

jo ?podoptera , e n procura de su posterior util ización como controlador bioló 

gico a nivel de campo. 

Las pruebas se efectuaron en el Laboratorio "Jaime Mor" de la Federaci6n Nacio

nal de Algodoneros, en el municipio de El Espinal (Tol.), con una temperatura 

promedio de 26 Oc y humedad relati va de 70%. 

La longev idad de adultos de~. laphygmae fue determinada al imentándolos con 

cuatro concentrac ione s de miel de abejas. La concentraci ón de 50% aportó el 

mejor resultado con un promedio de 25,85 día s . 

Se determinó que ~. laphygmae posee hábitos nocturnos de parasitismo. Este 

marcado hábit o se comprobó e fe ctuando ocho tratamientos tanto diurnos como noc 

turnos , de l os cuales el mejor fue entre las 5:00 pm y las 8:00 amo 

El promedio de la progenie dió como resultado 143 individuos por hembra y una 

proporción de sexo de 1:1,14. 

La evaluación de parasitismo se hizo fuera del labora to rio en plantas de algo

dón y sorgo cubierta ~ con anj eoe in l"e SLada!i con ~. s unia s obre la s cua l es - se 1 i

beró el pa rá sito. El resultado par-a este ensayo fue un para s i tismo del 17,77%. 

(1) Estudiantes de último semes tre de l a Facultad de Agronomía, U. Nacional 

Bogotá 

(2) Biólogo, Profes o r de Entomología , Facultad de Agronomía, U. Nal. Bogotá 

(3) Biólogo, Jefe de Laboratorio de Entomología, Federalgodón (El Espinal) (To1.) 
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ASPECTOS ECOLOGICOS DEL ORDEN ODONATA Y SU RELACION CON 

LA CALIDAD DEL AGUA 

Mario Suárez T. 1; Ange l a Martha de He rn ández
2 

Odonata es un Orden no tabl e por su sen sibil idad a la cal idad del agua en esta

do inmaduro, su reconoc ido va lor como al ime nto de peces y s u voracidad como 

predadores. Se desconoce en nue s t ro me d io s u impo rtancia económica y uso s po

tenciales como contro la do res biológi cos de larvas de za ncudo s e i~dicadores de 

la cal idad del agua. Por lo tant o lo s objet ivo s de este trabajo fueron iniciar 

estudios de su ecolog ía y relación de algunos géneros con la cal idad del agua, 

en el Alto Valle del Ca uca. 

Entre 1985 Y 1986 se hi cieron col ecciones de ninfa s en cue rpos de agua lénticos 

y lóticos, local izado s entre los O y los 3000 msnm, en los cuales se midieron 

parámetros fisicoquímicos como 00, DBO, ~H , t emperatura, para determinar la 

cal idad del agua al momento del mues treo. Parte del material colectado se lle

vó al laboratorio donde se con finó e n condicione s simuladas de temperatura y 

oxígeno para obtener lo s adul tos; ot ra parte se preservó en alcohol y se corrió 

con diversas claves di sponible s . 

Las observacione s permi t en es t abl ece r que: Odonata e n el Val le del Cauca se 

agrupa en 10 famili as y 37 géneros, l os cua le s vive n e n quebradas y charcas 

temporales o nó, poco o mu y 1 imp ias, nat ura les o nó, con algunos grupos muy ca

racterísticos de a l guna s zona s y mic roháb itat s , como Pse udos tigmatido s , típicos 

de la Costa Pacífica y Bromel ia 5 ep ífitas, Poly thoridos de aguas rápidas muy 

1 impias y frías ; Lestidos de aguas qui etas y 1 impias. Igualmente , los índices 

de diversidad, núme ro de géne ros y promedio de individuos por género varía con 

siderablemente ante ligeros cambi os de cada parámetro fisicoquímico. 

1. Estudiante Biología Entomologí a, Unive r si dad del Va lle, Cal i 

2. Profesora Departamento de Bi olog í a -En tomo log ía , Unival le, Cal i 
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ESTUDIDS BASICOS SOBRE Catasticta chrysolopha KOLLAR (LEPIDOPTERA : PIERIDAE) 

COMEDOR DEL LORANTHACEAS EN NUEVO COLON (BOYACA) 

2 
Marcela Camargo R. ; Rodrigo Vergara Ruíz 

Las plantas del género Phorandendron se han constituído en un serio problema 

en la producción de frutales caducifol ios por su comportamiento como parási

tas. 

Desde 1983 se ha regIstrado para la zona frutícola de Boyacá el pierido C. 

chrysolopha, conf i rmado como consumidor específico de Phoradendron sp. Esta 

investigación se desarrolló durante 105 semestres A y B de 1986 y A de 1987, 

en Nuevo Colón y Tunja (Boyacá)) teniendo como objetivos precisar el ciclo de 

vida del insecto, adelantar pruebas de al imentación y de p referencia a nivel 

de laboratorio. 

En el campo se adelantaron trabajos sobre índice de infe s tación de la parásita 

y capacidad de dispersión del insecto, así como sobre su distribución espa-

c i al . 

Por su capacidad de consumo y dispersión los resultados de estos trabajos se

Ralan que el f. ch rysolopha es un fit6fago promisorio para el control biológl 

co de las plantas parásitas de 105 frutales caducifolios. 

l. Estudiante Pre-Grado FACIAT-UPTC-TUNJA 

2. I.A. Profesor Títular UPTC-TUNJA 
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BIOLOGIA DE Faustinus apical is (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

EN TABACO 

L · F l ' B . VI J - A . D - 1 1 - b - 2 Uls e Ipe auti s ta . ; es us ntonlo uena s ; Va e ntln Lo atan 

Estudios real izados en e l CNI "Turipaná" (C e reté- Có r doba ) e n condiciones de 

laboratorio (28°C y 80% de humedad relativa) sob re l a b iología del Juan Vie

jo o Cañero del Tabaco , Fau s tinus apical i s (Col eoptera : Curc ul ionidae) mues

tran que la duración promedia de los diver sos e stados es de 4,16 para el hue

vo; 20,8 días para el e s tado larval in c luida la p rep upa y 6,06 para la pupa. 

La duración total huevo- adulto es de 31,02 día s en promedi o . Las hembras ca 

pulan a los 2,7 día s de emergidos y el período de ovipos i c ión que dura 91,36 

días se inicia alas 6,81 días de la emergencia . En es t e período el total de 

huevos puestos e s tá en el rango de 64 a 584 hue vos con un promedio de 3,51 

huevo s /hembra/día. La longe vidad de la s hembra s es de 98. 2 + 34,1 días y la 

de los macho s 120,9 ~ 27,9 dí as. 

1. Estudiantes Facultad de Ciencias Agrí col as, Unive r s id ad de Córdoba - Montería 

2. Director Inve s tigación ICA Reg ional 2 - Monteri a 
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ALGUNOS HOSPEDEROS ALTERNANTES DEL SALTAHOJAS DEL ARROZ 

Sogatodes cubanus Crawford (Homoptera:Delphacidae) 

Amadeo Rodríguez 2 Orlando Parada 

En el presente trabajo que se llevó a cabo en las instalaciones de FEDEARROZ, 

Villavicencio, local izadas a 420 msnm, con una temperatura promedio mensual 

de 24,5°C y una humedad relativa promedia de 84%, se evaluó la supervivencia 

y reproducción del insecto Sogatodes cubanus en siete plantas consideradas ~ 

lezas y en cuatro especies cultivadas para determinar posibles hospederos al

ternantes. 

Se encontró que las especies vegetales Echinochloa colonum, ~. indica, Digita

ria sanguinal is, Sorghum bicolor, Ischaemum rugosum, Triticum aestivum, Zea 

maiz y Rottboell ia exaltata, son hospederos alternantes ya que en ellos la su

pervivencia y reproducción del insecto, fue alta y media. Las especies Oryza 

sativa, variedades Bluebonnet 50 y Mudgo, Q. latifol ia, Panicum maximum y Lep

tochloa fil iformis no son hospederos alternantes del S. cubanus. 

Se obtuvo la F2 en los materiales ~. colonum, ~. indica, Q. sanguinal is, l. 

rugosum y ~. bicolor, mientras que ésta no se logró en los materiales_R. exal

tata, ~. maximum, ~. fil iformis, Q. latifol ia, O. sativa variedad Mudgo y Blue 

bonnet 50, T. aestivum y ~. maiz. 

1. Estudiantes Univer"s idad del Llano 

2.I.A. Investigación FEDEARROZ : A.A. 3201 - Villavicencio (Meta) 
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DISTR IBUC ION DE POBLACIONES DE Tetranychus urticae SOBRE CULTIVO 

DE ROSA - VARIEDAD VISA 

Albert o Cifue nt es 1; Migue l Vanega s
1 2 

Alfredo Acosta G. 

Con e l propó s ito de conocer la dist ribución de la "ara ñita verde bimaculada" 

Tetran ychus urticae,Koch ) (Acari :Tetranychidae) en plantas de rosa variedad Vi 

sa e identificar otros hospedantes, se llevó a cabo e l presente t raba j o en la 

zona de Madrid (Cund.) a 2 .5 42 msnm. 

Se hicieron conteos semanal e s por tercios y por fol rolo, encontrándose que los 

ácaros se establecen en el terc io inferior, donde posteriormente la densidad 

de l a rva s y e stados ninfales fue mayor. Lo s adultos migran a si tios periféri

cos de la planta donde e l fol l aj e jóven los e s timula a coloca r un mayor número 

de huevos, pero no pre sentan preferencia por ningún terci o durante e l transcur 

so del día. 

No se presentó dispe rsión sig ni ficat iva de la población de un tercio de la pla~ 

ta a o tro a l o largo de l día. 

Los c uatro es ta dos e val uados: huevo s , l a rvas , in s tares ninfa l es y adult os pre

senta ron la mayor den sidad en el folíolo apical, una densidad media en e l folío 

lo ad yace nte y una menor c an tidad en folíolo s de la bas e de la hoja. 

Las p rinci pales planta s hos pedante s encontradas durante el tra bajo fueron: Mal

vastrum peruvianum, Irifol ium ~ens, Veronica persica, Abutilon insigne, Abuti

Ion hybri dum, Caps e lla bu rsa - pasto ri s y Spergula arvensis. 

1. Estudiantes, Fac ultad de Agronom í a, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 

2. Pro fe so r de Ent omol og ía, Facul tad de Agronomía, U. Nacional de Co l ombia 

Dirección postal persona l , Ap a rta do Aéreo 2797, Bogotá 
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ASPECTOS ECOLOGICOS DE LAS MOSCAS BLANCAS Bemisia tabaci Y Trialeurodes 

vaporariorum (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) EN EL CULTIVO DE FRIJOL 

Karen Eichelkraut l ; Ce sar Cardona
2

; Héctor Vargas 3 

El virus del mosaico dorado ha alcanzado en los últimos años una alta inciden 

cia en los cultivos de fríjol de América Tropical. Con el fin de entender me 

jor la dinámica de poblacione s de su vector la mosca blanca, Bemisia tabaci 

(Glennadius), se llevó a cabo el presente estudio. Como en fríjol también se 

encuentra a la mosca blanca de los invernaderos Trialeurodes vaporariorum West

wood ésta se incluyó en el estudio. 

Las poblaciones más altas de estados inmaduros de B. tabaci se presentaron du

rante épocas secas y cálida s , primeros días de Jul io, mientras las de l. vapora

riorum fueron mayore s a finales de Agosto. B. tabaci se local iza de preferencia 

en las hoja s cotiledonale s de la planta de fríjol en el campo, mientras que T. 

vaporariorum en los trifol ios. 

Se determinó que la mejor época para muestrear tanto B. tabaci como T. vapora

riorum es a los 30 a 35 días después de siembra en hojas cotiledonales para Be

misi a y en trifol ios para Trialeurodes . 

Al evaluar 26 variedades de frí j ol , en cuanto a poblaciones de mosca blanca,se 

encontró que a l gunas de las variedades susceptibles a mosaico dorado tenían 

significativamente mayor número de pupas de ~. tabaci, mientras que algunas de 

las resistentes al virus, menor número de individuos. También se determinó que 

el tamaño de muestra adecuado para mosca blanca es de 10 hojas por variedad 

por repetición. 

1. Estudiante de Biología (Entomología) , Universidad del Valle, AA 25360, Cal i 

2. Programa de Entomología de Fr íjol, CIAT, AA 6713, Cal i 

3. Profesor de Entorrúlogía, Universidad del Val le, AA 25360, Cal i 
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BIOLOGIA y CRIA MASAL DE LA MOSCA BLANCA Bemisia tabaci (GLENNADIUS) 

(HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) EN TRE S HOSPEDEROS 

Karin Eichelkraut
1

; Ce sa r Cardona
2

; Héc to r Varga s 3 

Debido a la alta incidencia que ha alcanzado en lo s último s años el virus del 

mosaico dorado de fríjol en América Tropical, se hace necesario estudiar a 

fondo tanto al virus como al vector, la mosca blanca Bemisia tabaci (Glenna

dius) y los aspectos r e lacionados con l a tran s mi s ión del v irus. 

Con este fin se estab l eció una crí a masal del in secto en las instalaciones del 
o 

CIAT, Palmira (965 msnm, 26,3 C y 67,5 % HR) Y se es tudió s u bi o logía en 105 

hospederos fríjol, berenjena y guandúl. El cicl o de vida en fríj o l también se 

estud ió bajo condici ones de campo. 

La duración total del c ic lo de vida de B. tabac i en fríjol, berenjena y guan

dúl fue de 28,3 + 7,9; 29 ,4 + 1,9 y 28,4 + 1,6 día s re s pectivamente. 

En el campo el cic l o t ot al e n fríjol fue de 28,3 ! 7,9 dí as . Se describieron 

todos los estados del insecto y se destacaron l as di fe l-enc ias morfológicas 

con Trialeurodes vaporariorum(Westwood~ e s pecie que también ocurre en fríjol. 

l. Es tudiante de Bi o logía (Entomología) Uni versida d del Valle - AA 25360 

Ca 1 i. 

2. Programa de Ent omo log ía de Fríjol, CIAT AA 6713 Cal i 

3. Profes o r de Entomología, Univer s id ad del Va l le, AA 25360 Cal i 
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OBSERVACIONES SOBRE EL CONTROL BIOLOGICO DE MOSCA BLANCA 

Trialeurodes vaporariorum CON Encar s ia f ormosa SOBRE 

PLANTAS DE TOMATE 

Jeannette Españ o l
1 

Darío Corredor
2 

Mediante importación de Inglaterra se introdujo Encarsia formosa Gahan, parási

to específico de !. vaporariorum; se pres e ntan parte de los estudios encaminados 

a evaluar su adaptación, comportamiento y eficienc ia en la Sabana de Bogotá. En 

condiciones de l a borat o rio se determinaron diferentes niveles de densidad de mos 

ca blanca sobre fo l íol os de tomate y se establecieron porcentajes de parasita

ción sobre pupas de mosca blanca y depredación por parte del adulto de E. fotmosa 

sobre instares ninfales del homóptero . 

Se encontró que en den s idades más altas se prese nta mayor frecuencia de tercero 

y cuarto instares ninfales. El mayor porcentaje de control so bre mosca blanca 

se encon tró en densidades con ma yor frec uencia de es tos instares y se obtuvo s~ 

mando pa ra sitismo y depredación. El parasitismo leído sobre el estado pupal 

fue similar en t odos lo s casos, con un promedio tot a l de 58 + 5%. 

Estos re sultados muestran que ~. formosa es promi so ri o en e l manejo de mosca blan 

ca en cultivos de horta l izas y ornamentale s bajo inve rnadero en la Sabana de Bo

gotá. 

1. Est udiante, Fac ultad de Ag ronomía, Bogotá 

2. Profe sor, Facu l tad de Ag ronomía, Univer s id ad Naci onal, Bogotá 
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FLUCTUACION POBLACIONAL DE Liriomyza huidobrensis (DIPTERA: AGROMYZIDAE) 

ALREDEDOR DE UN INVERNADERO COMERCIAL EN LA SABANA DE BOGOTA 

D · G ~ 1 L ' . M d' 1 enlsse arzon; Igla e Ina 2 
Darío Corredor 

Para determinar las especies del género Liriomyza, su abundancia relativa y al

tura de vuelo se colocaron 13 trampas cilíndricas amarillas en diferentes pun

tos alrededor de un cultivo comercial para producción de flores de corte. Se 

real izaron dos conteos semanales de Noviembre del 86 a Abril de 1987. 

La casi total idad (96%) de lo s adultos capturados correspondieron a ~. huido

brensis a través de todo el pe ríodo de muestreo. El análisis de la fluctuación 

de L. huidobrensis correspondiente a cuatro de las 13 trampas mostró picos po

blacionales en los meses de Enero y Febrero. Se encontraron puntos críticos al 

rededor de los invernaderos en los cuales se capturó el mayor número de adultos. 

Corriente s de aire y la presencia de barreras podrían expl icar el fenómeno ob

servado. Datos prel iminares sobre altura de vuelo indican que la mayoría de 

los adultos vuelan entre O y 1,5 m de altura. Sin embargo se lograron capturas 

hasta una altura de 5 m. Se sugiere la util ización de mallas a prueba de adul 

tos del minador en las cumbreras y las paredes del invernadero como una forma 

adic ional de manejo de L. huidobrensis . 

1. Estudiante Biol og ía, Univer s idad Nacional, Bogotá 

2. Profesor Facultad de Agronomía, Universidad Nacional, Bogotá 
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