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Este folleto ha sido elaborado con los resurnenes de - 
los trabajos recibidos hasta el 30 de Mayo de 1.974,-
los cuales fueron evaluados y clasificados por el Co 
mit°de Publjcacjones del "II Congresort de SOCOLEN y 
sometjd.os a una revisi6n do estilo y forma. 

Los resuinenes se presentan de acue±'do, a1 Horario cle 
las Sesiones de Trabajo prOgramadas. 

La Junta Directiva de la Sociedad y el Corit Organi-
zador del "II Congresou, agradece a los autores de 
los tracajos, su colaboraci6rj. Estamos seguros de - 
quo con ello so contribuye al avance Agricola y Cien-
tifico del Pals. 
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Lunes,O de Julio de 1974 SECCION "A" 

EFECTIVIDf\D DE DIFERENTES DOSIS lE PHOSTOXI N EN r;L 
CONTROL DE Pagiocerus Zeae (Egge rs) y Sitophil u s -

oryza e (L.) EN M.UZ ALMACr::NADO 

r:DGil. R ORT:8GA B. 
I. ~ . Baye r Quim ic ~ s Unids s S . ~ . 

El trabajo fué re a liz a do en una bodega de 1 3 ciudq d de 
Pasto y complementado en el Lab or~+.orio de Entom ol ogi a 
dI'> l a Fa ~ul t9d de Cienci8 s Agric ol A s de 1 '1 Uni ve r s ida A 
de Nariño , entre los me ses de Juni o a Diciembre de 1973. 

El estudio consistió e n determin9r ]'1 e f e ctivida d de dl 
fer e ntes dosis de Phostoxin ( Fosfur o de Aluminio y Ca r 
b'1ma t o de Amo ni 0. ) e n e l control de Pagiocerl!ts zea e -
(Egge rs) y Si thopil u s oryza e ( l .) eñ m'1 íz a l m9CGñ'9" " . 
Este s e r ea liz6 uti¡i za ndo un~ v" ri e da d c ome rci al y ba 
j o l as condiciones ambi ent~ l es de l Altip1 9no de Pas t o: 

La s dosis empleq ~q 8 ~ue r o n: 10, 12, 15, 20,30, 40, 50 
y 60 gms. produc to c om2 rcial (Phos t oxin 96%) por t one
l a da mé trica de gra no a l ma cena do . Pa r a e J e ns3y o s e u só 
un ~ rre glo f actori a l 9 X 8 , e n di se ño c ompl e t 3me nto a l 
aza r . 

Las o. serv3cione s se r ea liZ9r on a l a s 3, 6, 12, 24, 48 , 
72, 96 y 120 hor a s despué s de apJic~d o s l os tra t am i e ntos 
Estos periodos de e xpos ición s e dc t e rmin, r on t e niendo e n 
cuenta el minimo periodo de e xposici ón c onsiderado en 
13 lite r a tura y e l máxi mo r e c omG ndado p or l a Ca s a p r od uc 
t or a para ~s c ondici ones del me di o donde se llevó a c a-
ho el e xp erime nt o . -

El ~. oryzae se mostró más susceptible a l os tratamie n
t o s ~ue el P . ze a e . Se enc ontró a demá s ~ue el tiemp o -
de exp osici~n e s tá en r elacihn inve rsa a la dosis, y -
~ue en este a spe c t o exis te u na no t able difer e ncia e ntre 
la s dos pl aga s . 

NtEVOS DIBEFOS DE TR ~MP'I S PAR ~ El CO NTROl- D:S FI!,GAS 
EN CAÑA DI: A ~UC ~ R 

J UAN DE DIOS RAIGOSA 
I . ~ . Depto . Entomol ogi a-In 
ge ni o Provide ncia . -

En ~, guno s pa íse s, pa r a contro18r el Metamasius spp. c o 
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mo plaga de la caña de- azcar (Saccharum o±'ficinarurn L.) 
se han utilizado las trardpastxicas, las cuales constan 
de un trozo de caña madura ligeramente macerado, y trata 
dos con una solucin de Folidol 0.1%, melaza de caña 157o 
y agua 85%, por un perlodo de 12 a 24 horas. Posterior-
mente se colocan en ci campo sostenidos con un alambre 
de los tailos de cafia, a unos 40 - 50 cms. del suelo. - 
Los adultos de Metamasius spp. llegan a la trampa atral-
dos por la fermentaTi de la caha y mueren por la accin 
txica del Folidol. 

El nuevo diseflo de tr5nipamse caracteriza por no utilizar 
txico alguno, y consiste esencialmente en canoas y tro-
zos de guadua (Angustifolia Kunth), en los cuales se co-
locan pedazos de cafla madura, preferiblemente con ataque 
inicil de plagas para que haya mejor fermentaci6n. Las 
trampas asI cargadas se colocan, ligeramente inclinadas 
para drenar las aguas de lluvias o las de riego, en las 
suert.es  o campos, preferiblemente socas, utilizando las 
traneversales para ubicarlas dentro del campo y cuando - 
las cafias crecen se van localizando on la periferia de - 
la suerte 0 campo. 

La fermentación de los trozos de cafla dentro de las tram 
pas atrae tree especies de insectos piagas de la csfla do 
azcar que son: Netamasius spp., phynchophorus palmarura 
L. y Podischnus agenor ,  Olivier, (Coleoptera: Curculioni-
dae) en su estadQ adulto. Los insectos son recolectados 
en forma manual y depositados on recipientes con gasoli-
na 0 A.C.P.N. Las lecturas se efectan cada 138 horas, a 
partir de la colocaciôn de las trampas en ci campo. De-
pendiondo de la precipitaciôn pluvial, una carga permite 
hacer Lf a 5 lecturas Pa steriormente las trampas so recar 
gan con ms trozos de caña macerados, para iniciar un - 
nuevo ciclo de lecturas. 

Las ventajas ms importantes de este nuevo diseflo de tram 
pa son: 

Seguridad, por la preservaciôn de insectos benficos 
al no utilizar -•reneno alguno. 

Eficiencia, ye que permite la captura de tree espe-
cies de insectos piagas de la cafla. 

Durabilidad, se ha calculado que una trampa de gua-
dua con buen manejo, tiene una vida til de un aflo. 

INVESTIGACION ENTOMOLOGICA EN ALGODONEPO CON ASPECTOS 
PRACTICOS I COMEPCIELAES EN CODAZZI. 

N. BROWN y HOPACIC PEREZ 
I.A. Ciba Geigy Colombiana.- 
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Los objetivos principales de este trabajo , que fué r ea
lizado durante ~l. segundo ~e de 1973 en Coda zzi -
(Cesar) fu~..:ron: l)~ir los niveles de infestación de 
Heliothi~en los cual es ocurren daños-sconDmicos, y 2) -
Eval uar tres productos con un nivel de dosific ación de f~ 
nido para el control de las plagas. 

Los .productos usados fueron: Dimecron 100 (0 . 3 Kg . i. a . / 
ha . ), Nuvacron 40 (0 . 4) y Galecron 50 (0.5) . El trabaj o 
fué r eali zado con la ayuda de 4 plagueros, en 3 campos -
Experimentales; cada uno de l os cuales t enía 50 ha . 
En cada uno de los lotes se hicieron conteos en 400 pla~ 
tas 3 veces por semana . 

Durante el período vegetativo, ocurrieron tre s épo cas d 3 
alta oviposici6n de Heliothis, en los meses de septiem
bre, Octubre y Noviembre, siendo la intensida d en cada -
época mayor que en la anterior. 

El número promedio de aplic a ciones de insecticida s f ué -
da 10 , 3 en~otes del ensayo contra un promedio de 14 en 
los lot~s de comparación . La primera aplicaci6n pa r a H3 -
liothis fue hecha en un lote después de los 50 día s y e~ 
los dos restantes después de 60 . 

En los lotes del ensayo el costo del control fue aproxi
madamente16% menos que en los t estigos . 

La diferencia en t endimlento entre los lotes tra tados y 
l os t estigos fué de 526 Kgs . 

COMPORTAMIENTO DEL CM s 2957 (CA 6900) EN VARIOS CULTIVOS 

VOLKER HARRIES 
Cela Merck Colombiana Ltda . 

En 1968 se publicaron por primera vez algunos a s pecto s 
promlsorios de CM S 2957 en el c ontrol de un amplio es 
pectro de insectos masticadores y chupadores . 

El CM S 2957, O, 0- dietil- 0- 2, 5-dicloro- 4- (metil tio) fe 
nil tionofosfato es un és t er tiofósfórico, que actúa -
por contacto e ingestión . La toxicidaa aguda es de 13 -
mg/kg en ratas, y de 141 mg/kg en ratón, o sea que pert~ 
nece a l a categoría l . 

En ensayos para el control de mina dores de la hoja, se -
observó q~e el CM S 2957 puede penetrar en las hojas~ m&s 
sinembargo no es sistémico . La degradación del producto ' 
suce de rápidamente, dejando en promedio residuos entre -
0,2 y 0,5 ppm, a los siete dÍas después de aplicaciones 
en l as dosis recomendadas . 
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Entre 1970 y 1973,  se han efectuaclo ensayos de canipo en - 
la Estaci3n Experimental Ce1amerck, Municiplo Falmira, y 
en otras regiones del pals; con este producto mostraron - 
un comportamiento favorable los cultivos de malz, soya, - 
cargo, arroz, algodôn y frijol. 

So evaluô el efecto inmediatola3 dlas despus del trata 
miento, en ocasidnes ci efecto residual a los 7  dIas, ex 
presado en porcentajes de mortalidad segn la f6rmula do 
Abbott. 

Ensayos verificadoc por oIL ICA, en Nataima, Espinal, Pal 
mira y Buga, comprobaron un alto grado de control de - 
Spodotera frugiporda, en malz con aumentos del 95% y - 
137% del rendimiento sobre el testigo, despus de tres - 
aplicaciones de 1,5 litros/ha. de producto c/u. 

Cuatro aplicaciones para ci control de Spod.optera frugi-
perda y Diatra€•a sp. en rogo, con 1,5 1/ha, mostraron un 
auniento del 6I%Thobre el testigo. 

En arroz dos aplicaciones a la dosis de 1.0 1/ha, dier6n 
un buen control de Sogatodes orizicolus, y aumentaron el 
rend.imiento en un 667o. 

Cabe anotar que el CM S 2957 en ningi5n caso ha mostrado 
ser fitôt6xico. 

El estado sanitario de los cultivos tratados con CM S - 
2957 no se debe unicamente al efecto insecticida, pues - 
hay indicios de que ciertos efectos fungicidas secunda-
rios del producto tarnbin cdntribuyen. 

For cu degradación r.pida, el CM S 2957 es recomendable 
ms que todo en el control de insectos que atacan los - 

cultivos durante las ltimas semanac antes de la cosecha. 

CONTIPOL INTEGPASDO DEL DEFOLIADOR DEL CIPRES Glena bi-
sulca Rindge, EN ANTIOQUIA 

I.A. RAUL VELEZ ANGEL 
Facultad de Ciencias Agricolas, Medeilin 

El defoliador del Ciprs, Giena bisulca Rindge (Lepidop--
tera Geometridae), es la plaga más importante del ciprs 
y otras conIferas exôticas en ci Departamento de Antio-
qula. Desde 1965, este insecto ha originado 3 infestacio 
nec con carcter econ6mico, en forma periôdica. La cati-
ma y quizas la de mayores proporciones, ocurriô a j'inales 
de 1972 y parte de 1973. Su Area de distribuci6n adems 
de Caldas, localidad dondo fué reportada por primera vez 
y la cual ha sido el ce 	o de sus ataques; se ámplió ha 





cia zonas nueyas--tales como los munic ipios de El Re tiro, 
Bello, Car men de Viboral -y Medellín- El r ango de plantas 
hu~spedes alter nantes también se ha /ampliado, además del 
ciprés . ha atacado en forma ec.on.6.mi.ca el pino pátula y en 
el campo se obse r varon eucaliptus y pino elliottii a f ec
t'ados ligeramente . Sobre los dos últimos se logró compl~ 
tar s u ciclo de vida en el l aboratorio. 

Serias limi tac i ones hicieron el control químic o de las -
l arvas de esta plaga difícil e impráctico . Los equipos 
de asper s i ón tradicional es no dieron resultado~aceptable , 
por l as sigui entes razones: 1 ) La a l t ura de los árboles . 
2) La inacc esi bilidad de muchos sitios en donde se ha 
sembrado el ciprés . 3) La excesiva densidad de l as plan
taciones . 4) La l ejanía de las fuentes de agua a lo s si
tios de aplicación . No fu e posible realizar aspersiones 
aéreas , po r el peligro que para l os pilo tos representaba 
maniobrar en lo s terrenos queb r ados , pl antados con ci
prés. 

No obstant e lo anterior, los equipos t errestres menciona 
dos y .particularmente los nebulizadores tipo Pulsfog (Dr . 
Stahl & Sohn) , fueron e·fi cientes para el control de los 
adultos aprove charido su hábito de pe r manecer sobre los -
troncos de los á r bol es . Los insecticidas fueron l os si
guientes : Nuvan 100 E.C. (100 c.c./20 lt s . de agua) y 
DDVP 50 (200 c .c. /20 lts . de agua) , para las aspe r soras; 
y Nuvan 100 S. C., (100 a 300 c . c . / I O l ts . AOPM ) par a 
l os nebulizadores . Estos material es fu e ron aplicados en 
la zona más afectada y donde se present abd un mayor núme 
r o de mariposas . -

La mayoi pa~te del á r ea ocupada por el ciprés , adyac ente 
a l a zona afectada s ome t ida a tratamiento quí mi co , perma 
nació libre de l a aplicación de productos químicos, y 
allí sól o s e r ealizaron pr ác ticas de carácter mecánico -
(recolección y dest r ucción de mariposas ) , con el obj eto 
de protege r los paráSi tos y predatores . En forma adicio
nal y con el obj eto de equil ibrar artificialmente el ba
l ance biológico roto , se transportaron 248 pa r ejas del -
par¡si to Sifhoniomyia melaena Big •. (Dipt era, Tachinidae) , 
desde l os s~tlOS donde abundaban hacia los sitios más -
a f ectados po r l a plaga , y consecuentemente más desprovis 
tos de agentes biol ógicos de control benéfic o~ . El equi= 
librio biológico fue r establ eciéndose paulatinamente, no 
habiendo sido nec esarias prácticas de control desde *gos 
to de 1973 . El parásito de l ar vas más e fici ente y que = 
contri buyó más a l a r estauración del bal ance bi6 t ico fué 
l a mosc a negr a , S. me l aena , la cual demostró ser l arvípa 
r a e Otros Tachinldae t ambién contribuyeron a controlar = 
bio16gicamente l a plaga ; entre ellos se destacaron l a -
mosca gris , Euphoroc era floridensis Tns . y otra especie 
aún no descirt a . Otros insectos parásitos que participa -

. ron en esta l abor fu eron: Casi naria sp . y Mel anichneumon 
(?) (Ichneumonidae ), Apantel es sp . (Br aconldae ) y otra -
especie no identificada, No s e observó ningún par~sito -
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de huevos. 

Entre los predatoras, algunas aves jue.gan probablemente 
un mayor papel que los pocos insectBs obse rva dos. 

Algunos pat6genos apreciados fueron : el .)wngo Cordyc eps 
sp. sobre crisálidas y pre-crisálidas, l a bacterla Bacl
llus sp., afectando l arvas y un virus citopláamico tam
blén atacando larvas . 

ASPECTOS SOBRE CONTROL QUlMlCO y BlOLOGlCO DEL Mela
nagromyza l ini Spencer EN NARlÑO 

HUGO CALVACHE G. 
l.A. Progr~a de Entomología, lCA. 

C.N.LA. "Obonuco" 

El haba, Vicia f aba , es una l eguminosa de alto contenido 
proteínico , de consumo popul ar en Colombia y América del 
Sur; su cultivo se realiza en l as zonas frías de l a zona 
Andina por pequeños y medianos agricultor es . En Nariño -
uno de los fáctores limitantes del c ul tivo que r educe l a 
producci6n hasta en un 7~/o , lo constituye el insecto Me
lanagromyza lini Spencer (Díptera: Agromyzidae), el cual 
con su h~blto-oarrenador destruye en forma asc endente la 
parte interna de los tallos . Externamente el daño se ma 
ni fi esta por un amarillamient o de l as hojas bajeras que
puede ir ascendiendo a medida que progresa l a acci6n del 
insecto, con posterior caída de las flores y mala forma
ción de vainas. 

En forma natur~l, el M. lini en los estados de larv~ y -
pupa, tiene los siguientes parásitos: Bracon sp.(HymenóE 
tera: Braconidae), Syntomopus ame ric anus Ashmead (Hyme
n6ptera: Pteromalidae) y Euparacrlas phytomyzae Br ets, -
(}Iymenoptera: Eulophidae), lo s cuales conjuntamente ofre
cen un 3~/o de control. Además dependiendo de l as condicio 
nes ambientales, l as larvas pueden ser a fectadas por .·el 
hongo Entomophtora sp. 

En cuanto a control químico, l os mejor es tratamientos, -
sin detrimento de la entomofauna benéfica natural, han -
sido: Disyston G5 %, Furadan G3 % y Thimet G10 %, en do
sis de 1.0 Kg. i. a ./ha , aplicados a l a siembr a • 

. . / .. 
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QTROL-QUINICOY MICROBIOLOGICO DEL Spod.oFtera fruipr. 
da (J.E,SmiUi) Y StT RESTDUAL1DADS0BRE Diatraea spp. 

MAIZ. 

OCTAVIO VARGAS H. 
I.A. Depto. Entomologla, Cjl,.- 

DQsdq hace mucho tiempo el cogoflero del maI.z (Spodoptera 
frugiperda J.E. Smith), ia sido problema on diversos cul 
tivos especiaJmente en malz y sorgo. Los oijetivos del - 
ensayo fueron: 

Determinar la eficiencja de varios insecticidas con-
t.ra ci "coollero4 y su .accin sobre los enemigos na 
urales. 

Pesidualidad sabre Diatraea spp. 

l trabajo cc realjz6 dürante 1972 B en el dAT, emplean 
do el hibrido de maIz H.-2. 	 - 

Los productos utili,.zados fueron: 

Ciran .%G 

HOE 2960. %G 

Furadan (L+R) %G 

B, thuringiensis 1.5% 

Cytrolane 2%G 

20 Kgs/ha 

20 Kgs/a 

25 Kgs/ha 

1.25 Kgs/ha 

25 Kgs/ha 

La eficacia de los productos contra Ttcogo11ero? present3 
ci siguiente orden: Cytrolane, HOE 2960, Cebirn, Fura-
dn (L+R) y B. thuringiensis. 

La rosidualidad de los productos contra Diatraea $p. - 
fu ast; Furadn (L+IIR), Cytrolane, HOE-2960, Cdbirán, 
y B. thuringiensis 1.5916. Tarnbin se evalu6 ci graclo para 
i'Eismo en los diversos tratamientos, siendo ms baja en 
aquellos donde cc ejercieron los mayore.s controles contra 
el barrenador. 

LA SEECTIVIDAD DEL FUNDAL SOBRE LA FAUNA BENEFICA DEL 
ALDODONERO 

A. VALEO, B.HANISOH, A.VEPA 
I.A. QuImica Schering Colombiana S.A. 

Con ci fin de cuantificar la selectjvjdad del Fundal a - 
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l os principales insectos bené fico s presente en el culti
vo del a l godonero, se realizaron en el Valle del Caua a -
durante e l año de 1973 y comi enzos de 1974 , 20 ensayos -
de tipo comercial, con aplicaciones t anto por vía aér ea 
como t errest r e . 

Se aplicó Fundal en dosi s de 0 ,5 a 1, 0 Kg . de i . a . /ha; -
en l a mayoría de las aplic aciones se usó metil paration 
como comparación, en dosis de 0 ,48 a 1, 44 kg . de i . a . /ha . 

Lo s resultados obt enidos indican que el Fundal es altamen 
te se l ectivo a l as poblaciones de coccinelidos: Hippoda-
mi a conver gens Guerin , Cyc loneda sangui nea L., Cerotome
grIla maculata( De Geer) , así t ambién como para l as espe
cies : Trlchogramma sp . , Zel us sp ., Chrysopa sp . y Te l e 
nomus sp . La mortalida d promedia a cumul ada a l as 7z-hOras, 
no sobrepas6 en ningún cas o el 20% para ¡os insec tos tra
t ados con Fundal, mientras que en l os tratamientos con -
metil paration l a mortalidad fué del 10~~ a las 24 horas. 

Estos r esultados confirman l os obtenidos por otros inves 
t igadores en ens ayos r ealizados tanto en Colombia como = 
en los E.E.U. U. 

CONTROL DEL LORI TO VERDE Empoasca sp . EN ALGOroN 
EN MONTERI A 

I.A. BENIGNO LOZANO 
Federalgodón Sincelejo 

En el Sinú, durante la cosecha algo donera 73-74 se pre 
senta ron graves ataque s de " lori to verde" Empoas~ sp-:
(Homoptera : Cic a del l i da e) en los p rimeros estados del 
cultivo. Esto causó pgnico entre los agricuJtore s y fu é 
p reciso buscar u na soluc ió n rápida. 

Los autores, despues de anal izar la situación, diseña r on 
d o ~ ensayos rápi dos con i nsecticidas,con el f in de bus 
carIe solución y tener una base para futuras co se cbas .-

Los produc tos ensayados fueron los s i stémicos corrien
temente utilizados en algo dón, además de Metil Paration , 
Dipterex y Bux. Se usó también Disyston en dos dosis . 

Por medio de cuentas de insectos y por la observación 
de bajas afectadas y n0 afec tadas realizadas a los 0-
3-5-10 y 1 5 días despuÉs de la aplicación, se Jlegóa 
la conclusión de que tod os los produc tos ensayados con 
troJ Bn eficient emente al "lori to". 
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Lunes , 8 de Julio de 1974 SECCION "BI! 

LOS ACAROS PHYTOSEIIDAE y SU ROL EENEFICO EN LAS 
AGROBIOCENOSIS 

IVAN ZULUAGA C. 
Fac . de Ciencias Agrop ., U. Nal. 

Los Phytoseiidae son considerados como los ácaros preda
tores de mayor i mpor tancia de lo s ácaros fitófagos . Deb~ 
do a ello , l os estudio s s obre su taxonomía , l os aspectos 
ecológicos y la influencia de lo s diversos productos agro 
químicos sobre s us pobla ci ones s e han venido incrementan
do en forma notoria . 

Los Phytoseiidae ti enen como presas de mayor importancia 
a l os Tetranychidae y los Eriophydae , que comprenden es
pecies de enorme interés a gr í cola co~o plagas . 

Estos ácaros predatores pueden verse afectados en su ac 
tividad y en su número por las aplicaciones de insectici 
das . y acaricidas . Directamente por la acción tóxica de
los mat eriales , y en forma indirec t a al crear una dismi nu 
ción en la densidad de su presa . 

Son muchos l os casos que se conoc en s obr e el uso exitoso 
de ácaros Phytoseiidae en los programas de l ucha biológi 
ca , en Los Estados Unidos y en Europa . Cultivos de fruta 
les y de plantas ornamentales han sido f avorecidos al iñ 
corporar en ellos estos mic r oa rtrópodos como factores di 
control natural . Los estudios indican que poblaciones -
benéfic a s pueden llegar a establec erse de forma permanen 
te a través de liber aciones en las plantas cultivadas -
atacadas por los ácaros dañinos . 

PLAGAS DE GRANOS ALMAC ENADOS Y SU IMPORTANCIA ECONOMICA 
EN LA COSTA ATLANTICA 

VALENT I N LOBATON G. I . A. 
Profesor Asocia do , Universidad de Córdoba . 

Est e trabajo se adelanto en 1 08 Centros de mayor concen
tración de granos de lo s Departamentbs de la Co s ta Atlán 
tica (Magdalena , Atlántico , Boliva r , Sucre y Córdoba) du 
rante el períOdO compr endido ent r e Marzo y Julio de 1975. 

El obj etivo principal f ué : Determi na r las especies de -
insectos que más comunmente atacan l os granos a l ma..cenados 
describir sus daños y valorar las pérdidas ocasionadas 
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Algunos de los r esultados obtenidos fueron los siguien
tes : 

l. Las especies plagas enc ontradas f ueron : Sitophilus -
oryzae , Tribolium castaneum (Herbst) , Rizopertha do
mlnica (Fabricius) , Orizaephilus surinamensis, Cafhar
thus quadricolis (Gué r ln ), Tenebroides mauritanicus -
~, Laemothloeus minutusollvler , Cryptolestes f e 
rrugineus S ephens , Lo~hoc ateres pusillus Klug , Lasio
aerma serricorne (Fabrlc i us) , Acanthosc elides obtectus 
(Say ), Zabrotes subfasciatus (Boheman) Arae cerus fas 
ciculatus ( De Geer), Sit otroga cereal ella (L.), Epnes
tia caut ella (Wal ke r), y Acarus siro (L.). 

2 . Como especies de mayor incidencia se r eportaron l as -
s i gui entes: S . oryzae (L . ), T. casteneum (He r bst) , -
R. dominica {Fabrlc ius) y 2 .-cerealella (L . ) 

3 . De a cuerdo a l a clasificación de Hall, lo s promedios 
de infestación de 59 , 37, 58 , 9, 38 ,6 y 19,4 insec t os 
por kilogr amo de muest ra, encontrad0 9 para arroz, 
maíz, fríjol ro jo , frí jol bl anco, sorgo , y ajon jolí -
r espec t ivamente son Ilmuy densas ll • 

Como causas de es t as infestaciones se pueden anotar -
l as siguientes : Fa l ta de periodicidad en l as inspec
ciones , exist enc ia de focos de i nfestación en las bo 
degas, ocupación continua de l as mlsmas , y carencia
de pl ane s y equi pos de f umigación . 

4. Las evaluaciónes de l as pérdidas económicas , se hici e 
ron t eni endo en cuenta , que el grano atacado f uera o 
no aprovechable , y para el pri me r caso A el promedio -
total de pérdidas económicas fué de 9 . ~% y en el se
gundo 18.2%. 

ALGUNOS INSECTOS BENEFICOS ENCONTRADOS EN LOS CULTIVOS 
DE CANA DE AZUCAR DEL VALLE DEL CAUCA 

JESUS ANTON.IO REYES Q. 
I.A . U. Nal, Fa c . de Ci encias 

Agrop . de Pa l mira . 

Co mo una cont ribuc ión a l conoc i mi ento de los i nsectos be 
néficos en caña de azúcar , se presenta en este t raba jo = 
l os encontra dos en l as r 8giones cañeras de Pa l mira , Can-

del aria y Prader a . 

l. Caloc arcelia sp . (Dipt era : Tachinidea) y Br a chymeria 
ovata (Say ) (H~fienoptera: Chalcididae) ambos parás itos 
de l ar vas de Cyanopepl a submaculata Walker (Lepidop
tera : Ctenuchidae ) 
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2 . Phlugi s spp . (Orthopte r a : Tetti goniidae) predator de 
Per klns i ella s a ccharici da (kir kaldy) (Homoptera : Del 
phacidae ) y de otros homopter os . -

3. Po di s sus ni grispinus Dallas (Hemipter a : Pent a t omi dae ), 
ni n f as y a dul tos atacan l arva s de Cal igo ilioneus 
(Crame r l Y (Lepidopt era : Brassolidae) 

4. Forcipomyia fuliginosa Mei gen (Dip t e r a : Cer atopogoni 
dae ) ectoparas ito de Cal igo 'ilione us (Cramer l ) . 

I NSECTOS Y ACARINOS DE COLOMBIA 

I . ~ . M.S.ADALBERTO FIGUEROA P . 
I.A. U. Nal . pa l mira 

La presente obr a es una compil ación organizada con base 
en l a l ectur a de l as referenc i as citadas y en l a s anota 
ciones contenidas en va r ias ca r te r as de campo del autor 
us adas en l os r ecorr idos a trav~s de Col ombia , dur ante -
varios ,años . 

1 . I nsectos f itófagos en huéspedes vegetal es cul t i va
dos y es pont áneos . 

11 . Hu~spe des vegetal e s y l as espec i es de i nsectos r e
gi s t r a das en ellos . 

111. I nsec t os y Ac a rinos en sal ud pública . 

IV . Insectos y Acarinos en a nimal es domést i cos y salv~ 
j es . 

V. I nsec tos y Acar inos en productos a l mac enados . 

VI . Acarino s fitófagos y predatores . 

VII . Inse ctos ben~ ficos e hipe r - parasitoides . 

VIII . Addenda . 

IX . Indic es de l os nombres cient í fico s y vul gar es de -
pl antas y animal es . 

X. Re f er encias bibliogr á f i ca s cit adas . 

Se hace una int r oducción en l a cual se destaca l a compl e 
jidad de l medio f í s ico co l ombi ano con ~l f in de r esaltar 
l a i mportancia de l a entomofauna de este pa í s po r l a di
ver sida d de s us especies y por la varieda d de bio topos . 

En cuant o a - l os nombr es c ient í f i cos de l as es pecies r e 
gi str a da s , el auto r s e ha gui a do por l a i nformación to -
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mada en la bibliografía consultada. Es posible que hayan 
al gunas diferencias debido a los cambios por l as constan 
tes r evisiones que los especialista s hac en en sus grupos 
favoritos •. 

El texto de la obra está comprendido en 604 páginas meca 
nografiadas , incl.uyendo l a introducción y el prologo. Eñ 
ella s e citan 470 especies de plnnta s hu~spedes . En l a -
tabla siguiente s e muestra el número de especies de insec 
tos y acarinos anotados . 

AGRUPACIONES INSECTOS 

Encontra dos en planta s 2 . 009 

Implicados en salud pública 350 

En pro ductos a l ma cena dos 81 

Bené ficos e hiper-parasitoides 270 

Ac a rinos fitófagos y predator es 

En animal es domésticos y s a lva j es 86 

TOTALES : 2 .796 

ACARINOS 

34 

4 

1 

9 

43 

28 

119 

BIOLOGIA, DANos y ENEMIGOS NATURALES DE UNA NUEVA PLAGA 
EN PINO 

HECTOR FORERO L. - HECTOR ALDANA 
I.A . Fa c . de Agronomía U . P.T.C~ 

En pl anta ciones de Pinus patula loc a lizadas en Boyacá -
(Colombia), s e presentó un de foliador que amena zaba con
vertirse en pl a ga s eria . En l a s Faculta des de Agronomía 
de la UPTC de Tunj a y en l a .de Universidad Naciona l en -
Bogot6, se r ealizaron es tudios y s e deter min6 ¡a inten
sidad de a tac a de dicho defolia dor , el cual r esultó ser 
el Neuromelia ablinea ria (Guenee) (Lepidóut era: Geometri 
dae ). ~-

Se id~ntificaron cU3tro pa rásitos que constituyan su con 





trol natural, y los cU21es no r mal mente mantienen l a pObl E:: 
ción de l a pl aga dentro de nivel es no peligrosos . Los pa 
r ásitos son Casanaria sp . (Hymenopt e r a : Ic hneumonidae) ; = 
2ele sp . (Hymenoptera : Eulophidae ). Se encon t r a ron vario s 
insectos que actúa n como hiperparásitos , aún no identifi 
ca do s . -

Se determinó el gra do 
ablinearia y e l grado 
hiper parás itos sobre 

de parasitismo sobr e el Neur omel ia 
de hiper pa r a sitismo de uno de los 
lo s parásitos primarios . 

FLUCTUACION DE LAS POBLAC I ONES DE Heliothis spp. EN PE
GA-PEGA (Desmodium sp . ) y ESCOBA (Sida sp .), EN LA ZONA 

DE EL ESPI NAL (TOLIMA) 

J . ALONSO ALVAREZ R. 
I . A. M.S. Progr~a de Entomo l ogi a 

ICA; C. N.L A "Nataima" 

Todos l os años l os c ultivos del al godoner o se ven afecta 
dos por l os a taques del compl e jo Heliothis spp . , desde = 
lo s 30 - 40 di as d ~ ge r minado el cul tivo . Mucho s e ha es 
peculado en r el ación con el ori gen de l as primeras infes 
taciones de l compl e jo Heliothis spp ., pero l a idea gene= 
ral más ac eptada es de que l a s mal e zas constituyen un a l 
be r gue par a el insec t o y que de a lli migra post eriorr¡¡,e n= 
te a l os cul t ivos establclcidos . 

Despu~s de l a cosecha a l godoner a de 1972 , en l a zona del 
Espinal s emana l ment e s e r ecogi eron y revisaron 10 pl an
tas de Pega-pega Des modium sp . y 10 de escoba Sida sp . , 
par a r egistrar l a "presencia de Hel iothis spp . ,-na8ta su 
apar ición en lo s cultivos comerciales de 1 973 . 

Los r esultados indican que en ausencia del a l godonero el 
Desmodium sp . cons tituye un hu~sped de gr an i mportancia 
para el Heliothis s pp . 

y aunque durant e lo s mes es de Octubre y Novi embre, l a pla 
ga sobrevive en forma muy pr.ecaria , l o hace muy bi en du-
rant e los meses de Enero, Feb r ero y Marzo , pr evios a l a s 
s i embras de a l godón . Esto debido posiblemente : a que du
rante estos últimos mes es , el Desmodi um sp . tiene una se 
gunda ~poca de fructificación . -

En r elación con Si da sp . esta pl anta no parec e constituir 
un hu~sped preferldo po r el Heliothis sp ., aunque si con 
tribuye a su supervivencia dur ante el periodo más dificIl 
de Agosto a No~iembre : época en l a cual no existe el a l 
godonero y el Desmadium sp . no es tan atr ac tivo para l a-
pl aga . 
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL "CICLO BIOLOGICO DEL Monal onion 
sp . (Hemiptera: Miridae) en CACAO. 

ARISTODULO LOPEZ 
I. A. Programa de Entomol ogía ICA . 

C. N. LA . "Chigorodó n (Ant . ) 

Uno de los i nsectos m~s perjudiciales al cultivo del ca -
cao en Colombia es el Monal onion spp . conocido vulgarmen 
te como "Chapola", "Chupanga" , "Chancro il y otros nombres . 
En Colombia han sido reportadas unas cinco éspecies dife 
rentes . 

El objetivo fun damental de este estudio f ué l ograr un co 
no.cimiento , lo m~s completo posi bl e , sobre diferentes a~ 
pectos biológicos del Monal onion s~p ., que permit í an pos 
teriormente adoptar las técnicas mas ade cuadas para el = 
control de l a plaga . 

Este t rabaj o se realizó ba jo condi ci ones de campo emplean 
do j aulas de anjeo para confinar las mazo rcas de cacao . -
En estas jaulas se llevaron a cabo ¡ as obser vaciones par
tiendo de las posturas de los insectos hasta obtener adul 
tos y nuevas posturas , mediante estas observaciones se lo 
gró ffite r minar el promedi o de huevos puestos por hembra , = 
el ~~me ro de i nstares ninfal es y la duración de cada uno 
de los estados . 

Medi ant6 _ observaciones hechas en el Laboratorio se deter 
minó el tamaño, forma y co l or de l os diferent es estados -

desde huevos hasta adulto •• 
// 

Los datos obtenidos se r esumen en el si~uiente cuadro : 

Ciclo de vida de l Monalonion spp . criados sobre mazorcas 
de cacao en el c ampo . 

Duraclon de l Longitud Numero de 
ESTADO estado en mm . 

Obs~1~~es . 
(día s) Hin . Ma:x . 

Huevo 15 2, 0 2, 5 35 
I Instar 4 1, 0 1, 5 21 
II I nstar 3 2,0 2 , 5 28 
III Instar 3 3 ,0 4 ,0 34 
IV I nstar 4 5,0 6, 0 34 
V I nstar 6 7 ,0 8 ,0 34 
Adulto - + 8,0 11, 0 20 

+ El tiempo de vida como adul to no fu~ determinado; l a -
mayoría de l os adultos obtenidos cont inuaban vivos des 
pués de 17 dí as . 
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HABITOS y ECOLOGIA DE LA HORMIGA Azteca trigona 
(Hymenoptera : Formicidae) 

+WILLIAM G. EBERHARD+ Y OMAR KAFURY S .* 
*I rA. PhD . Profesor Asoc i ado U. del Valle 

Estudiante de Biología, U. de l Valle .-

La horBiga Azteca, t rigona, que const ruye nidos grandes de 
cartón en .árboles , aparentemente defiende los árbo l es que 
habita de los ataques de l as hormigas arrieras , Atta spp . 
Los nidos de Azteca duran varios años , y se encuentran en 
varias especies de árboles . Además de l as hormigas , l os -
nidos son habitados por varias otras especies de artr6po
dos , incluyendo especios de Braconidae (Hymenoptera) , Cur 
culionidae (Col eoptera ) , Coccidae (Homoptera), Phoridae = 
roipt er a) , varios ácaros, y ot r os •• El pape l que desempe 
ñan ot r as especie s no es conocido . Algunas de ellas se en 
cuentran tanto en el nido principal como en los numerosos 
nidos auxiliares de una coloa i a . 

La hormiga Azteca utiliza varias clases de c6ccidos como 
"vacas" , y se alimenta de sus heces dulc es . Ell a aparen
temente protege l os c6ccidos, cubriéndoles con pequeños -
techos de cartón, pero la e fic acia de este cuidado no se 
conoc e todavía . En el l aboratorio, las hormi gas t ambién -
comen insectos pequeños y a lgunas semilla s . La cantida d 
de a limento diario (azúc ar) y consumido por un nido de ta 
maño mediano en el l abor a torio fu e de var ios gramos, in-
dicando que es po s ible que ocasionen daños aprecia bl es a 
lo s árboles donde viven . Todavía no s e sabe si el balan 
ce entre el daño que hacen l as hormiga s a un ~rbol y el-
beneficio que traen con l a de f ensa contra l as arrieras -
justifica su uso como cdntro l bio16gico de estas úl t i mas . 

Se presen t a r án varios aspectos del comportami ento de l a -
Azt eca en el l aborRtorio , y una técnic a que permite hRcer 
observaciones sobr e e¡ comp~rtami ent c que norma l mente ocu 
rre dentro del nido . 

RECONocnUENTO DE PLAGAS EN CURUBA , EN EL ALTIPLANO DE -
PASTO 

r + + NUMAN LUGG PENA - PHANOR JOSE SANCHEZ -
GILEERTO BRAVO V. ++ 

+Estudiant es Fac . de Agronomí a , U. Nariñ6 
++Profesor Ent omologí a - U. de Nariño .-

En varias zona s del Altipl ano de Pas to, se llev6 a cabo -
un r econocimiento general de l a s principal es plagas que -
atacan a l a curuba (Passiflora mollisima (H . B. K. ) , duran-
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te l as div ersas etapas de su desarrollo. 

Se adoptó un plan de observa ciones perí ódicas en seis -
l ocalidades repr0c~ntativas, por un l apso de seis meses 
lo cual per mitió identifica ción y evaluación del daño de 
algunas especies de insectos-plagas , así como t ambién -
sus enemigos na turales . De dichos estudios s e obtuvieron 
los siguientes r esulta dos: 

PLAGAS: 

LEPIDOPTERA 
Diacrisi a aeruginosa Felder. Arctiidae 
Pyraus~sp . pyralidae 
Dione glycera (C . R. Fel der). Nymphalidae 
Cyanotrlcha necyria Felder . Dioptidae 
Ac ro cercops sp. Gracillariidae 

HOMOPTERA 

Empo~sca dimorpha Ruppel . Cicadellidae 

ESPECIES BENEFICAS: 

PREDATORES 

Pel matellus sp . ( Coleopt era~ Carabidae ) - Predator de p~ 
pas de Cyanotricha necyria Felder 

PARASITOS 

Ichneumon sp . y 
Coccygomlnus pepsoides Porter (Hymenopt era: Ichneumonidae) 
- sobre pupas de Cynnotricha necyria Felder . 
Apant el es sp . (Hymenopt er a : Braconidae) - sobre l a rvas de 

~yrausta s p. También se encontró un Pt e
romalidae como endoparásito de Acrocercops 
sp. 





19. 

Martes , 9 de Julio de 1974 SECCION "A" 

ESTUDIOS SOBRE LA RESISTENCIA EN MAIZ AL BARRENADOR EU
ROPEO DEL MAIZ, Ost r inia nubilalis(Hubner) 

ANTHONY C. BELLOTTI 
I . A. PhD . Depto . de Entomolo gí a , CIAT . 

El Barrenador Europe~ del Maí z , Ostrinia nubilalis (Hub
ner) es una pla ga de i mportancia econ6mica en l os Esta 
dos Unidos , lo cual incide en el bajo r endimiento de maíz 
y su control con insecticidas es costoso, difí cil y pro
voca un desequilibrio ecológico. Existen variedades de -
maíz que conti enen ciertos nivel es de r esistencia al ba
rrenador; esta resist enc ia es principal mente para la pri 
mera generación , y s e r educe para l a segunda o te rc era.-

Este trabajo s e r ealizó en l a Universidad de Cornell, Es 
tados Unidos , para buscar una mejor fuent e de r esi sten-
cia a l Barrenador Europeo . 

Con tal fin se 'utili'zó 81 banco de ge rmoplasma del CI Tv'li'1YT 
(MéXico) y el de los Estados Unidos . 

Pa r a asegurar un al to nivel de barrenadores en cada se
l ecc ión, s e hicieron infestaciones artificiales , colocan 
do masas de huevos del barrenador en el cogollo de l as ~ 
plantas cuando tenía de 80 a 90 cms . de altura . La evalua 
ción del daño se hizo 21 días después de l a infestación ~ 
~on ~l fin dr;:¡ observar l a re!ljil:3t§ncia a l a primera gener~ 
~i6n • Para evaluar l a r esisten9ia a l a s egunda genera
ci6n , ije colocaron l os huevos sobre las ho jas del maíz du 
r ante floraci6n , y 50 o 60 días después se calificó el da 
ño . Los resultados demue s t ran que existen fuent es de r e-
sistencia en el materia l genético probado. 

METODO EXPERIMENTAL DE CAt-íPO PARA EL ESTUDIO CUANTITATIVO 
DE LA ACCION PROLOlilGADA DE INS i~CT ICIDAS EN SOYA 

ARMANDO BELLINI V. 
I . A. Cel a Me rck Colombiana Ltda . 

En l a práctica de ms didas fito sanitaria s , el CONTROL PRQ 
LONGADO de plagas es un aspecto esenc i a l para evitar da
ños de importancia económic a caus a dos por insectos en lo s 
cul tivos comerciale s . 

Al CONTROL PROLONGADO contribuyen factores biológicos y -
l a ACCION RESIDUAL del insecticida , i nc idiendo en dicha -
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acción l a s pr opiedades 5isico-qllÍmicas del pr oducto y l as 
condiciones ambiental e s . 

El t r aba jo s e r ealizó en la ESTACION EXPERIMENTAL DE CELA 
MERCK COLOHB IANA, Mpio . de Palmira , Valle del Cauea , du- 
rante el Segundo semestr e de 1973. Su obje tivo fué desa
rrolla r un método de campo para dete r minar l a ACCION PRQ 
LONGADA de los i ns ec t icidas sobre un esta do del insecto, 
excluyendo , por una part e , condiciones artificia l e s de -
l aboratorio y , por otr~ pa r t e , f actores indeseable s de -
campo: estructura y dicl'3.mic a de l a po bl ación de i nsectos . 

De un cultivo de soya (Glycine max Merril), s e tomaron -
dos pl anta s como unida d exper i menta l con 3 t epet iciones 
por tratamiento y , una dosis constante de 0 . 05%. Se sep~ 
r a ron l a s plantas trat ada s mediant e j aul as de malla ' s in
tética de 50x50x50 cms . A l a s 8, 16, 24, 48 y 72 hora s 
después de l a aplicación , s e colocaron en cada j aul a 50 -
chinche s (Piezodor us guildinge Westwood; T~yanta perditor 
Fabricius y Neza r a viri dul a L.) de una poblacióñ na tural. 
Después de 8, 16, 24 y 48 hora s de exposición de lo s in
s ectos en l as j aula s , s e conti r on l as chinche s muertas. 

La i nv est i gación mostró que un insecticida no sist0mico y 
sin penetración marc a da (Me thyl Parathion) , pi erde gran -
pa rt e de su e fic acia 1urant e el l er. dí a de r esidualidad , 
mientras , un ins ec t icida tipo sistémi co (Monocrotophos) -
mantiene un al to gr ado de e f ect ividad hasta l os 2 días de 
r esidualidad. 

Los r esulta dos per mitieron det ec tar un mé to do rápido , pa 
r a obtene r inf ormación s obr e acción prolonga da de insecti 
cidas . 

ESTUDIO DE NIVELES DE DANO ECONOMICO DEL GUSANO COGOLLERO 
DEL HAIZ , Spo dopt er a fru gipe r da J . E. Smith) EN EL CULTI 

VO DEL )30RGO . 

. llLEJ ':.NDRO DURAN M. 
I. A. Pr ograma de Entomol ogí a , ICA. 

C. N.I. A. "Nat a i ma " 

El cul t ivo del Sorgo es r el a tivament e nuevo en nues tro -
medio y ha ~dquirido gr an auge , considerándosel e en l a -
a ctuali da d como uno de l os cul tivos de i mportanc i a en l a s 
zona s cálidas a pt a s del paí s . El incremen~o de l a s áreas 
de c ul tivo , -ha t r a í do como consecuencia un aumento de l os 
probl emas entomo l ógicos , destacándose el de l gus ano cogo
lle r o del maíz, Spo dopter a frugiper da (J.E . S,ith) , cuyo 
control i mplica e1evaci6n en l os costos de producción . 

Pa r a l a r epresión de e ',; -s a pl aga y mucha s ot r as , no hay un 
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I / 
criterio definido sobr e los nivel es de daño econ6mico , -
l o cua l s e hace ne~e sario para el de s arrollo de Progr amas 
de Cont ro l ,lnt egr2do , que s e pre t endm establec er en e l 
país en difer entes cul t ivo s . 

El presell Le traba j o s e r ealizó en el s egundo s emes t r e de 
l os é'.ños 1971, 1972 Y 1973 en el C. N.L il . "Nat a i ma", Es
pi nal (TaL). 

I 

El o bj L ~ ivo principa l fu é conocer y de t e rmi~ar el ni vel o 
nivel ?s de infes t a ción de l gus ano cogoller o , que puede so 
port~ el cultivo del s or go sin que s e a f ecte s ignifiza tI 
vamerlt e su produc ción . Se empl earon parc el a a de 60 m , = 
(10 ~urcos x 10 m), s embra ~os con l a va~ie dad ICA- Nat a i ma 
y uh diseño de bloques al a zar con 4 r epeticiones. 

L9'8 nivel es de daño estudi a dos f ueron : 10%, 20% , 3CJ'/o . 4CJ'/o , 
~~ , 8CJ'/o y 10CJ'/o de p12n t ~s con daño fr esc o . 
r 

I 

La s observaciones y anális is de l os r esultados per mit en -
concluir: 

l. l a s difer encias on l a pr oducción de l os nivel e s en
tre ellO y el 6CJ'/o de pl antas con daño fr esco por l a rva s 
de Spouopt er a fr tigi per da , no es notoria . 

2 . Los niveles de daño inferior es a l 6CJ'/o no o.casionan -
di sminución si gnificativa en l a producción . 

3. Es:os r esulta dos s irven de bas e pa r a temar decisiones 
sobre l a aplicación de me didas para el control de l gusano 
cogollero del maíz . 

PLAGAS DEL MAIZ y SU CONTROL EN COLOMBIA 

ALFREDO SALDARRIAGA V. 
l .A. M. S. Programa de Entomologí a -

lCA . C. N.LA. "Palmira" 

Est e t r aba j o es una compila ción de los .e s t udios yobser
vacione s , que sobre l a biOlo gí a , desc r i pción, control -
quími co y bi ológi co de algunas de las má s i mportant es pl a 
gas de l maíz se han r eal i zado y publica do en Colombia . -
Es tas pl agas t anto por su daño directo al cul t ivo, como -
por l a di smi nución en l a calida d , y los costos pa r a com
batirlas, re duc en anual mente en varios mill ones l a pro duc 
ción y utilidades de l agricultor . -

Pa r a cada una de l a s pl aga s se da : l a importancia econó
mi ca , el t i po de daño , l a di stribución , los ho spedant es , 
una descripci ón del ciclo biológico , sus hábitos y l a -
morf ologí a de lo s di f er ente s estados , con el fin de pe r -
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mitir un f&cil reconocimiento de el l a s en el campo . 

Se incluye l a l ista de l a s especies r egistra da s como da
ñinas en el cul tivo , sin que el lo signifi que, que todas 
tienen i gual i mportancia , así como una lista de lo s a gen 
t es benéficos (par ási t os , predatores y organismos entomo 
f agos) de a l gunas d8 l as plagas . 

La tabla de l a s recomendacione s de control es una guía -
gene r a l, y los tra tamientos sugeridos, así como l as r eco 
mendaciones de difer entes medidas de cont rol , no necesa= 
riamente se a justan a todas l a s condiciones del ~aís . -

EL COGOLLERO DEL TOMATE Scrobipalpula absoluta (Meyrick) 
EN EL VALLE DEL CAUCA 

+ F . GARCIA R. ++ C. CARDONA t-~EJIA +++ R. CARDENAS MURILLO + A. SALDARRIAGA VELEZ + J . PULIDO FONSECA 

Desde 1970 el cogolle ro del toma te se convirtió en el f a c 
tor limitant e de la explotación de esta hort a l iza en el = 
Valle del Cauca . Aunque est e insecto s e pre sentaba desde 
1936 , l as al tas poblaciones , l a s everidad do su daño y el 
difícil control químico oca sionaron , durante l os últimos 
años , pérdidas cuantiosa s y disminución en el área cul ti
vada . 

Ha sta el año 1972 s e hizo r e f erencia del "gusano cogolle 
ro del tomate" como l a e sp é:1 cie Keiferia lycopersic el l a '5 
(Walsingham) . La r ei dentific ación hecha por R. W. Hodges 
y Dalibor Povolny en 1972, indicó que no s e trataba de -
l a e sp0cie ant erior sino dol Scrobi pal pul a a bsoluta 
(Moyrick),(Lepidoptera : Gel echiidae ) . 

En e l ICA se realizaron estudios sobr e diferentes aspec 
tos , y se observó ~que el uso indiscriminado de insect i ci 
das, l a s ap¡icaciones de fici entes , las siembras escalona 
das en corto tiempo, aún dentro de la misma ~lantacióh ,
l a no destrucción de socas , y el poco o ningun conocimien 
to del insecto , fueron factores que contribuyeron a agra-
var la situación fitosanitaria en el cul tivo . -

Se real izaron estudios del cic l o biológico y sobre aspec 
t os eco l ógicos , que permitieron conocer l a distribución
del insec t o y l a determinación de las sol anáceas Solanum 
saponacerum Duy y Sol anum umbel latum Wi l d , mal ezas r ela 
tlvamente abundant es en las areas cul tivadas en tomate , 
como huéspedes . También se determinaron varios agent es -
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de c ontrol n3tural, se ~nelantg rQ n estudi os s obre l~ re
sistencia ve rieta l al a t a que del in se ct o , se ens~yl ro n -
dife rentes dosis y f or mulaciones de vari os productos quí 
mic os de uso c omún a sí como ma tenales ba j o experime nta-
ción, y algunAS ~e didas cuJturales p~ ra su control. 

+Técnic os Programa de Bntomologí a-ICA- Palmira(VAll e ) 

++Dire ctnr Div. Inv. Agrícola-IC A- Bogotá 

+++Técnicos Federa ción Nal. de Ca fetern s-Chinchiná(Cqld~ s) 

ESTUDIOS D: DOS rOSIBFSS CAUSAS DE RESI ST::nCI ~ V·\ RIET!"L 
Al ~ T ~ QUE DE TRIPS EN YUC ~ 

I,UCtRO C ·\ RD:CNA S DW2UE 
EDISON G ~R ~ON QUIQUE 
Progr . de Entrr · 0g í a-CI \T. 

En eJ Ce ntro Inte rnAcional de 4gricultura Tropic al de -
P8.J mir-'3. (Valle), se 1] ev6 a cabo un ens.9yo c on cincuenta 
va riedade s de yuca de distintas r egiones de Col ombi a , -
una do Ve nezuela y otra del Ecua dor ; l a s cU9JeS muestran 
di stin t os gra dos de a t a qu e s de trips, tratando de busc9r 
l a c orrelaci ón existente entre l a pubescencia , eJ conte
nid o de 1cido cia nídric o y e l núme r o de trips c on r a spec 
t o al grado de daño (re sistenciA vG ri e tal), 9(lOm3S , detGI"" ·¡ ! ·, ·~ 
minl r 1 3s especies de trips que p. t AC3ba n estas va rie da des. 

Cerno r esult9n0 de este est~di o s e t i e ne: 

l. Que l a s vírieda des que tiene n una eleVAda pubescen
ci a e~ l a s ho j as de l os cogoll o s s on me nos a t acadas 
que l'1s v'l ried3des glabras , indiC Ando una pos i ble -
c orre la ción entre cl gl'ld~ de daño y 13 pubescenciA, 

2. Pare ce que : ~o hAy c orrel "l. ci6n entre el gr'3do de d'3ño 
y el c0ntcnid o de 1cid0 cia nídric o de 13s h o j AS . 

3. No hubo re 1 9 cié~ e ntre el número de trips y e l gr~do 
de d9~~, p osibl emente deb i dc 8 l a alta prec i pitBci én 
durnnto el e ns~yo , 

l /a s especies de trips e nc r ntr '1d8 s fue r on : 

Coryn0thrips stenopterus Williams; C91iothrips m3 sculi
EQ~ HODd, y Fra nklini e lla sp. 
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ALGUNOS--.ASPEGTOS_ RELACIONADOS ' CON EL CO,WTROL.JN.TEGRADO 
DE PLAGAS EN FRIJOL 

. ALVARO MELENDEZ E. 
LA. Asistente de Invost.igaci6n, 

Entom.ologÍ.a----- -C.lAT. 

En el Valle del Cauca, e spe-eí.fi.camente en l a zona de Pa! 
mira, uno de los f actores que inciden en el r endimiento 
del frijol (Phaseolus vul~aris L.) es el ataque de pla gas, 
dentro de las cua l es l a mas ~portante es el l orito verde, 
Empoasca kraemeri Ross y Maore (Homopter~ CicarlBllidae ). 
En el Programa de Entomologla del CIAT, se han r ealiza do 
diversos ensayos encaminadas a conocer la plaga y l a for 
ma de control más adecuada. ' -

En este trabajo se presenta un.aslnt esis de los resulta
dos obtenidos y encaminados a la elaboraci6n de un progra 
ma de control inte gra do de plagas, en este cultivo: 

l. La población de insectos a lcanza su máxi mo nivel du -
rante l a ~poca seca para luego desc ender en l a esta
ción lluviosa. 

2. La siembra de variedades r esistentes durante l a ~po
ca húmeda no r equier e medida de control químico, mi eg 
tras que en variedades susc eptibles es necesaria una 
aplicación. 

Para el control químico es r ecomendabl e l a utiliza 
ción de insecticidas gr anulares de acción sist~mica 
y prolongado efecto r esidual. 

4. La rotación de cultivos es una práctica ihdispensa 
ble con el fin de prevenir l a presencia de altas po
blaciones insectiles. 

5. Sp está investigando con la protección química de 
las semil J as que en ensayos jJrelimina.re..s......ha dado 
buenos resultado s . 
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Martes , 9 ~e Julio de 1974 SECCION "B" 

TAXONOMIA, DESCRIPCION y HABITOS DEL BARRENADOR DEL CUE
LLO Y TALLO , DE LA MORA DE CASTILLA , 

INGEBORG Z. DE POLANIA 
I . A. PhD. Programa de Entomología , 

lCA , C. N. L A. "Tibaita tá" 

El cultivo de l a mor a , que r epresenta ingresos c onsidera 
bl es a l os pequeños y medianos agricultor es de muchas r~ 
giones frías de l a Sabana de Bogotá y zonas aledañas es
tá en serio peligro , si ¡ a plaga que se presentó a prin
cipio de 1974 en l a s mor er as de Juní n (Cund.X se extie~ 
de a otras áreas . Se trata de Hepialus sp.(Lepidoptera : 
Hepialidae ), cuyas l arvas , al barrenar el cuello y l os -
tall os de l a mor er a f or man galería s profundas, debilitan 
l a planta y causan su muerte . La familia Hepialidae es -
una de l as más primitivas del Orden Lepidopter a que has 
ta el pr es ente no había sido r egis trada en Colombia , ~i~ 
guno de sus miembr os. Dada l a coincidencia, de que el i~
secto también tiene como huésped el eucalipto (EucalYfh!.i2 
spp .) y que la familia está mejor r epr esentada en Aus r a 
lia , s e sospecha , que pudo haber sido introducida con eE 
te árbol desde esa r egión. 

Esta sospecha también se basa en el he cho, de que sólo -
se ha observado un ataque de l a pla ga en sitios donde hay 
árbol es de este género, o los hubo ant es de que se s Gmbr~~ 
r a l a mora. 

En el presente trabajo se da una descripción de t allada -
de l os ~iferent e s estados del insecto , se indican l os há 
bitos obse r vado s y se proponen ciertas medi das de control 
para evitar su distribución a otras áreas donde s e culti
va l a mora de castilla . 

FLUCTUACIONES DB LAS POBLACIONES DE Metamasius spp . y -
Rhynchophorus palmarurp. EN CANA DE AZUCAR.-

I. A. J UAN DE DIOS Rl~IGOSA B. 
Ingenio Providencia S . A. 

El uso de trampa s no t óxicas para capturar adultos de -
Met amasius spp . y Rhynchopho rus pal marum L. en pl antacio 
nes de caña de azúc ar, l ocalizadas en el Vall e de l Cauca, 
demuestra que existe una r el ación estrecha entre el núme 
r o de adul tos captur ados de estos dos insectos y l a edaa 
de l as cañas después de l corte . 
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Al co l ocar l a s trampas no tóxicas do s o t i,8S veces des - r 

pués del corte s e enc ontró que 75% de l a población t otal 
de Metam,asius y Rhynchophorus f ué captur ada durante l os 
pr imeros cua tro meses de ope r ación y l a pobl ación r estan 
te hasta el nuevo ·cort e . ! 

La f er menta ción na tura l de l os t ocones, acel er ada por l a 
quema , l os r esiduos de tallos de caña que quedan en el -
campo y que luago s e de scomponen crean .un ambi unte pr opi 
cio a l os adultos de es tas dos especies para ali menta r se 
y ovipositar. ' 

Posiblement e l a f e r mentación descritá tiene una dur aci6n 
desde el corte hasta unos cuatro a cinco mes es después , 
y esto explica l a a flu enc i a de adultos en los primer os -
me s es de edad de l a s cañas. 

Entre l a población c apt ~rada de las do s especies , se en
contró una r el ación de sexos Metamasius s pp . s e pres ent a 
con 80,5% de machos y 19.5% de h embras y Rhynchophor us -
falmarium con 3~~ de machos y 70% de hembra s . Para esta 
ult~ma especie l os dat os no most r a r on l a misma cons isten 
cia que on Metamasius spp ., per o cl a r amGnt0 indican una
mayo r proporc~ón de hembr as . 

La-det erminación de l a época más oportuna par a col oca r -
l a s trampas no tóxic a s (2 ó 3 meses después de l cort e ) -
per mite bajar l os c os t os de l cont ro¡ con este sistema au 
mentanJo l a e f iciencia de l as cápturas y trasl adando -
trampas a campos con edade s óptimas . 

La r el ación de sexos , especia l ment e por l o que r uspecta 
a Me t amasius spp ., muest r a un campo inte r esant e par a t r a 
baJ os futuros :con atr ayen t es sexual es , pues si se l ogr a= 
r a r etira r 10.$ hembr a s , que r epr es entan un 19,5% de la -
pobl ac i ón , ésta baja ~ ia más r ápidament e . 

EFECTOS DE LA REMOClON DE ESTRUCTURAS FLORALES EN LA 
PRODUCClON DEL ALGODONERO 

J. LLONSO ALVLREZ 
l. A. Progra~a de Entomol ogi a 

lCA, C. N.L i). . "Natai ma" 

El compl e j o HeliDthis spp. constituye l a principa l pl aga 
del algo donero en el interior del pai s, y puede pr es en
t arse desde l a aparición de l os pri me r os botones flora l es, 
hasta l a época d0 l a cosecha , 

La aplica ción t emprana de insectic i da s or gánicos de sinte 
sis para el control de l a pl aga ocasiona grave s disturbios 
en el a groecosíst ema , l o cua l hac e neces ario , en l n mayo-
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ría de l os ca s os, J l pos ter i or uso d& insGc t icidas . 

Para el establ ecimiento de pr ogr amas de control integra
do de plagas en el algodonero, es muy importante saber -
hasta que edad l a planta, puede perder parte de sus est r uc 
tur as fructíferas s i n que se afecte el rendimiento. -

Durante 1972 se llevar on a cabo en el C. N.L A. "Nataima li 

estudios p~eliminares t en~i0ntG6 a conocer el e f ec t o que 
sobr e la produ'cción del a l godonero t i ene l a p~rdida de -
estructuras fructíferas. Es to s e hizo simul~do l os daños . 
A partir de l a aparición de l os primeros bofones , se pl a 
nearon 8 semanas de r emoc ión de ostructura~ . Los tratamien 
tos fu eron de 100% , 75% , 5G";b, y 25% de r emoción de estruc
tur as y un testigo sin r emoción. 

La pérdida del 100'¡b de las estructuras por una sola ve z -
ha sta l os 60 día s despué s de s embr ado e¡ cultivo, no cau
sa disminución significativa de l a producc ión; en cambio 
a pa r t ir de los 70&80 días, una pérdi da del 25% o más pue 
de oc asionar una merma significa tiva en l a pr oduccj_ón. -

VARIACIONES EN LA CALIDAD DE LA NARANJA "VALENC I A" PRODU
CIDAS POR EL ATitQUE DEL ACARO, Phyllocoptruta ol e i vo r a 

(Ashmead) EN EL VALLE DEL Cll.UCA 

ORLANDO FORTI CH COLINA 
DANILO RIOS CASTANo 
Depto . do Entomología , Fa c . Ci en 
cía s Agrop . (pa l mira ).-

Est e estudio se r ealizó en el huerto de cí tricos d e l a -
Hacienda "Brasil", en el Municipio de pa l mira (Valle do l 
Cauca), y tuvo como obj otivo observar l as va ria ciones que 
en l a ce.lidad del fruto do l a naranja "Va l enc i a " produce 
el a t aque de ácaro tost <, dor, Phyllocoptruta ol eivora ( -
Ashmead). . 

De a cuerdo con l os re sul t ~dos se concluyó que el a t aque 
del ácaro a f ect a notoriamonte l a calidad de l a naranja -
"Va l encia ", oc asionando va riaciones en en el peso de l a 
fruta , porcenta j e do jugo , p~rc entaje do a cidez y cont e 
nido de ácido a scórbico , l os cual es descienden con el in 
c r dmento del ataque de l ác a r o . En cuanto a l grosor de la 
corteza , porcentaje ~e s olido s so l ubl es , r el ación solidos 
solubles a acidez ( SS/j~) y s abor, s e obs er vó que a ur!1ontan 
con el incremento del a taque . 
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Asr :SCTOS MORFOY,OGI COS y T;.XONOMI COS DE LOS PHYTOS:CIID ,',E 
y ,"LGUNOS R.I: GI STROS DE r STJ\ F I'-.MII T!: r; N COLOMBH 

I VlI N ~ULUA GA~C . 
Prof e s or As i s t ente , Fa c . Ci enci a s 
Agr op . de Pa lmi ±a _ Uni v . Na l . 

Después de l t 7.'8 bq j f' de B"' r lese en 1 91 3', 1,,: mo r f ol og í a y 
18 t axonomí a de l o s 3 c s r os Phytose ii d8e ha s i d0 me tivo de 
e stud i o po r pa rte de d ive r s ~ s a c a r ~ l ogo s . 

Algunos de ell o s han pue s t o énf~ s i s p Qr 9 19 def i ni c i ón de 
géne r o s ~ n e l gr a do y t lp O de desa rrol l o de l a s setas de l 
escurdo dor s a l . Otro s ha n c ons i de r ad o c om n criter i r t ~xo
nómi c o p rincipa l a nivel de e spe cie, e l de sa rrol l o de l a 
pla ce vent r al 8nel de 18 hembra y e l núm er o de se t a s p r e 
a nales s obre di cha pl a ca . -

En ge ne r al, se as i gna gr nn i mp o rta nci 8 p a r a l a i de nt i f i 
caci ón de géne r o s y esp oc i e s , ~l t i p o , núme r f' , l f' c a l i ze 
ción y t 8m3 ño do l a s set9s de l esc udn dor s '=J] . P Cl r 3 b l - ··· 
es tu di o ~ueto t~xic o ha n s i do cre3d n v a ri os s i stemas de -
nomenc l '1 tu r a,. G::u ma n u só e n 19 48 un s i stema do num e r ,,,: c i r'Ín 
s i gu i endo surc os l ongitu di nql e s e n e l i dir s oma , mcdi fi c ~d ~ 
p nste ri r r ment e p or Afuhi a s-Henriot (1958 ) . Otres i nve st i g2 
dor es ha n introduc i do a l gunns cambi os e n 1 9 nome ncl sturA 
s o t 81 de l o s Phyt o s e i i dqp . L9 npp pr mq te ca es t amb i é n un 
crite r i o de i mp orta nci a t axnnnrr ic a a nive l e sp e cífic o , 

Pritcha r d y B9ke r r e c on0cía n e n 1962 , l a e x i ste nci a d e E 
ca tegor í a s ge néri cas de ntro de l f' s Phy t nse i i dae , de s i gne 
dr s t 9mb i én como tribu s . Son el l os : TyphJn drnmini, Phy-
t oseiini , Ch8 nt iini, Am hlysei i ni , M'1 crose iinj. y Iphi se iini. 
Es t a di vi s i ón e s t á ba s ada s nbre p 8 tr ~ nes do l a ~uet0 t~ xi q 
d0r sa l . 

Aun~ue en Col omb i s e l e stu di e de l o s ¿ c ~ r0 s Phyt~ se i i dqe 
s e e ncue ntra ad n en sus ccmi e nzos , e l r e c onncimi e nt0 r e q 
l i za d o p 0r g lgun~ s i nve stigqdnr e s h9 p uas t e on e vi dc nci~ 
su d i vers i d3 d genérica . Denmg rk y Muma (1 972 ) p0r ejempl o , 
regi st r a n , en un tra b 1 j o e n c o 1 3 bcr3 c i ~ n c ~ n e l ~ u t r r, 11 
esp ecies de Phy t ose i i ds e , e ntre l a s cU41e s s e señ81 a n dos 
nue va s pa r a 18 c iencia , L 1 q e spe c i es e n cue st i ón p 8rte ne 
ce n a l e s géner os Ambl,yscius , ~l¿ se i us , l phi se i_odes , Typbl o
dr omi ps , Typhl od r ona lu s , Ne ose i ul u~ , Di:l dr c,mus y Phyt (' se i~~. 

NU:SVt. PLAGA 3 N P:CRO: EL Prot or kni 8 sp . (HOMOPT=:RA: 
I\TA RG!,RODI D flIj-

CE S ~_R SU ~ m:;Z 
ORr. ~ NDO ~ RGUELLO 
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Fa ,C. Agn.,¡o,omía - U. P • T . C • Tun j él 

DUrant.e el año .de 1973 se adelantó, en predios de l a I'a c1.1 ... ___ 
tad da AgronoInÍa dala U.P.T.C.yveTI un hu.erto de frut a l PG 
que se encuentra l ~calizado S: una altur~ de 2690msnm: y une, 
tempera tura promedl.a de 12,5 C el estudl.o s obre el far: l o 
bio16gico y la dinámica de pobl a c.ión de l Protortonia s p " 
La duraci6n del ciclo de vida del insecto ba j o c ondic~o
nes de campo fué de 204 días aproJK:imadamente y de 19:1 " "
el laboratorio. 

Descripci6n de los estado s: ' 

HUEVO: Deforma oval con 'ln di ám0 tro superior de aprc ', 
xlmadamente de 1. nr~ de col or r o jizo y a pa r i er.ci: 
suave. 
Sele encuentra en ~endiduras de l tronc o princi 
pal y en grupos recubiertos por una masa algc ~ 
donosa, hasta de 350 huevos. 

NINFAS: Decolor rojizo oscuro ,recubiertas de una s ecr e 
slón cerosa; su ~amaño es de unos 8 mm , con en 
t enas filiformes , apl anada s ; el aparat o buc al
es relat ivament ;¡ l a r go .. 
El insecto pasa por 3 instares, y el último 88 
quiesc ente. y pl;.piIor me . 

ADULTOS: Las hembras SO!1 ápteras, con antenaS filiforl:18 S , 

de cuerpo apla~ado y con divisiones más o menos 
profun das alca!1zan a meclir hé1.sta un cm. 
Los ma chos mi ¿en entre 7 y 8 mm . tienen un par 
de a l as con pocas venas , ant 0na s plumo s a s yapa 
r a t o buc a l atrofi ado ; e l cuerpo más e m~nc s a l Er 
gado y de cul cr café os curo br i llant o , con cua-
tro apéndices abdumina l es é',l Llrgados ~ 

Respecto a l a dinámica de pobl a ción se establ eció quo el 
Prot ortonia s p . se adapta a di fe~ent e s variedades de per o 
en f orma natural y arti ficia l pe r o no pudo esta bl ecers e -
su posición de equilibr i o. 

LISTA DE PREDATORES , PARASITOS y PATOGENOS DE I NSECTOS 
REGISTRADOS EN COLOt1BIA 

LA ZARO POSADA+~.+ 
FULVIA GARCIA 

+:Dir. Programa de Entomolo gí a l CA 
Programa Entomología -ICA , PB.l mira 

La importancia de los enemigos naturales de l as plagas -
en el equilibrio de los agro ecosist emas es uno de los a s 
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pectos inks sobresalientes y en el cual se basan los rnto 
dos de Control Biol6gico e Integrado.. For esta raz6n se 
necesitano s10 en Colombia, sino en Latinoamrica us-
tas do predatores, parásitos y  patógenos, para que en un 
momento dado pueda iniciarse la busqueda de los encr;iigos 
naturales do determinada plaga on la regiôn geogr3.fica - 
mas procisa. 

Esta lista preliminar do Colombia, quo esta' basada en los 
reconocimientos realizados por los ontorilólogos dcl ICA y 
los tcnicos de otras Entidados, inciuyo un total do 186 
huspedes, de los cuales solo un 1.50110  son insectos bent-
ficos. Estos huspudos, quo en su ri.jerIa son plagas do 
importancia económica ostn representw:i.5 per 7 Ordenes 
y 50 Famili.-st Dentro do las Famiiias,las cuales se dan 
do acuerdo a la clasificaci6n prosentada por Borror y - 
DeLong /, los huspedes estn arroglados en orden alfa-
betico. 

En cuanto a los agentes bene"ficos, se sigue ci mismo ordon, 
y se presentan primero los insoctos y luogo se indican - 
los hongos las bact•rIas y finalmente los virus. Par i1 
time se da la localidad do donde so tienen datos do la - 
ocurrencia do los agontes. 

Se espera quo esta lista sea do gran utilidad para ci do 
sarrollo do programas do control biol6gico a integracic - 
tanto en Colombia coma on ci Continente Amrican0. 

/ Borror, D. y D.M. DeLongi 1970. An introduction to th 
study of Insects. Halt, Rinehart and \Tinston.N.Ya 812 
pp. 
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DOS PLAGA S_ POTE1WI.ALES DE FRUTALE S EN COLOMBIA 

G 1 I B::RTO PO veDA V. 
P:LDRO DEI GADO T. 
ADOLFO L. VARELA++ 

I RODRI GO VERGA RA R.++ 
+Prof e s ores Fa c . de Agronomí 8 
+E s t udi qnt e s Fac. de \ gro-

nomí a, U. P .T.C. 

Durante e l aa~¡972 y en el Municipo de Nuevo Colón ( BQ 
Jac á ) con una a.s.n.m. de 2450 mts. y uha tem~e ra tura -
de 1 8°C., en: un curt!i'!Vo ! q~..: . t1~~.9g. (PaaS1flor$ _molli s i ma ) 
perte neciente al INCORA como en cul t ivos al odanos se de
,lteminar<ilníl1;os:Ünse ctos Heterachte s sp. y Nys sodrys sp. 
amb os CoJ eoptero s : Ceram bycldae . 

Se r e al izó un mue str eo al azar, toma ndo trozos de r ama 
de 30 cms. c ada 4 me tro s y de l a s 20 hil e r as pa r a c ompl~ 
t e r 500 muestra s. Br eveme nte l os inse ctos puedo n descri 
birse a sí: 

Hete r achthes sp. 
a ] Hue vo: de form~ i r r e gu18r, mi de de 1, 5 a 2 mm . de 

la r go x l de a ncho , 0S de a p8rie nc i a s ua ve 
y de colo r ama rilo c r ema . 

~) Larva : Son ápod a s de col or ama ril lo crema c on vel l o 
ci da de s , de cuer po cilínd rico y apl a na do , y
mi de de 1 2 a 15 ~ff, . 

e) Pup a : ~l a rg8 da , de uno s 12 mm . y e ngr osa ds h acia 
el 3bd ome n . 

~) Adulto s : Al ~ rg~ 0 n, de c ol or c s rm e l ito oscuro c on ma n 
cha s 3ms ri l l a s t nnto e n el t ór ax c omo e n -
lo s éli t ro s . 

N~SS O dryS sp. 
a Huevo : Si mil a r Al dol He t c r 3chthe s en cuqn t o ~ t am9 

ño p e r o de f orm g a l gQoval. 

~) Larva: Sol o difie re de l a a nt eri or p or su me nor t a
ma ño , mi de unos 1 0 mm . 

e) Pup a : No e s gl a r gada y p r ese nta un engrosam i e nto 
en l a cab e za y t ór ax y de unos 1 0 mm. de l :m 
gitud. 

d) Adul to s:Form a algo ap l a na da de unos 10 mrr . de l ongi 
tud; c ol or c a rmel ita cI gr o s ucio con puntu· ~-
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eiones negra s, t~nt n e n el t ór a x C0mo en l os élitros . 

La determin8ción del dañ0 efectw;'ld o p e,r estas especies 
se hiz r; e n b"l se ':1 1 0 s niv:, l es de c1 8s i ficaci0n de Smith, 
M.Y. 

La dUTfJc-i ón d·' l '-" s d ife r e nt e s est~dr. s ba j o c ondiciones de 
l ~ b o ra torio puode n resumirse a sí : 

Hue vo 
Larva 
Pupa 
Adul t os 

Heterachthes sp. 
10-15 
60-70 
30-35 
M~s de 60 

~sso d rys sp. 
10-15 
45-60 
25-30 
Mgs de 60 

ENSEPANZA DE ENTOMOIOGI A A NIVEL UNIVERSITARIO 

RAFLEL CANC:CLADO 
I. A. M.S. Profes or As i stente , F~c, 
Agronom í a-U. Nal . de Col ombia . 

Pa r a el profes or universitari r. en e j ercicio de su p r of e
si ón es esencialmente l a docencia, l ~ cqlidad y eficien
cia de su l ~ b o r doben ser medidas e n t erm i na s de l ~pren
diza~p' l ogr."'¡10 p or l o s estu di 8nte s. 

Como 1 3 c omposici6ny ca r acterísticf'ls de l os grup '-"s es t u 
di :'l ntiles cambi :;m seme stra l e· a nw'llme nte , es de e Sper!1T
s e que se varié t ambién l a eficiencia del proc eso educ ~
cional. Por eso , l O:"m ism o que cU'=llquie r 0 tro ci entífic o , 
el p r 0fes or 'unive rsi t~ i o e stá obligado '3 investig8 r asu n 
t os re lacionados c on l:;¡ docencia pa r a a se gu r ar l a m4xir:a'
tra nsmisión de conocimientos y la cre ~ci6n de inquietudes 
técnica s y científic a s en el alum nado . 

En l AS practicas , es po sible es timu l ~ r crea tividad y dis 
cusinn científic a media nte técnic a s de redescubrimient o
y trAba j ~ p nr pa r e j as n grupo s. La Técnica de grup os per 
mite abse rv~ r y a naJ izar l a dinám ica de éstes, c onocimi e n 
t e api ic able a la agi l izaci6n y a ade cua ción de la do c en
cia ~ lAS exigencia s de cada c a s o . Las pr~ctic 9 s indi vi= 
duales ' y de c 0mp r nb.9ción, entre rtr r:l s C0S3S, aument3n l a 
habili cad del estudi a nte y su c 0 nfi~ nza en si mismo . 
En exp osicicne s t eóric a s, e l mátodo de l a cátedr a magis
tral, ba sta nte ineficiente per o ne c es3 ri ~ en nuestr0 me
di o e s f a cilment e c omplement ad o c on ayu das au di c vi su~les, 
inve stig9ci ones bibliográfica s i ndivi du 31es y de grup o , 
p r ese nt3ción de semin , rios y di scusión de problemas . 

Los eX8me nes indivi duale s pueden ser r eemp19 zados por -
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prueba s para pare j a s o grupos, r oduciendo a sí el es f uor .. 
zo memorístic o individua l a l a vez que se f omentan l a r os 
ponsabilidad y el tra ba j o col ectivos. 

INFLUENCIA DEL Etinnyis ello (L.) EN EL RENDIMIENTO DEL -
CULTIVO DE YUCA, EST"í"MZDl\. l\. TRli.VES DE DiJW SIMULADO 

I.A. A. V. SCHOQNHOVEN+ 
I.A. A. PEREZ HERAZO+ 
I . A. J. E. PEfll\. R. + 

El ca chón de la yuca, Erinnyis ello (L.), es un insecto -
masticador que causa altas de f oliaciones en l os cultivas 
de yuca. 

El pr es ent e tra ba j o s e r ealiz6 en el munlclplo de palmi
r a , en l a Granj a del Centre Int ernacion~l de l\.e ricultura 
Tropical (ClflT) , con el fin de eva l uar económicanente el 
d2,ño de l a s l a rvas , medi ant e podas mensual es del 20, 40 
y 80% del f olla j e; cúrrel acionando con de f oliación el nú 
me r o do insectos por planta y 01 daño . -

Se trabajó con l as variedades: Llaner a (M Col 1438) Y 
CMC 84 (M Col 1513). 

Los r esultado s fu er on l e s siguient es: 

l. El númer o de ho j a s por pl anta en l a variedad Llaner a 
se i ncrement 6 ha sta l os 6 mese s de cul tivo y decre
ciú a l os 8 meses , 10 cua l fué menos nc t orio en l a -
CMC 84. 

2. Los r endimientos nc mostraron dife r encia s significa 
tiva s en t r e l GS difer ent es trat ami entos o l a s vari e
dades . 

3. El r endi miento tionJ e a sor i gua l cuando se pOé~a e l 
40% de l f olla j e , po r 0 hay uné:'. r educción. a l podar el 
8~fo e specia l ment e cuando se r ealiza en pl anta s j ove
nes de l a varied~d Ll~nera . 

4. Una poda del 40% se considera co mo el nivel económi
co, y en un cultivo de seis meses es equi valente a -
9,9 larvas por planta. Cuando est e grado d e defolia 
ción ocurre en l os últimos meses del período vegeta
tivo, es comparabl e con una infestación de 14,1 a 26, 5 
l arvas por planta. 

+ Depto. de Entomología, C.I. A.T. 

" . / .. 
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LA I MFORT :',NCH D~ LOS MICRO¡\ RTROPO DOS EN DI; ECO SIS 
TEMf, DI;I SUEI,O 

I, A. IV \ N ~ULU~ GA C. 
Fao . de Cie nci 'l s Agrnp . Un i v . N~l . 
de Col ombi a - pg lm ir~ . 

1 a fl or a y l e f~un~ s on c nns i derad nn c n~r el t e rc e r fec 
t ~ r de evoluoi 6n del sue l o . Es bi e n s a b i do que l ~ dss c" r 
p o sici~n de l os deseche s veg8 t a le~ ne se debe dnic ,msct~ 
a f 4ctGr es físic o- químico s , sinn que t ambién l r s a ni me]ss 
de l sue l o ti e ne n gr 8nde infl ue nci a en dic he prrcesr . 

De ntro de un estudi o gene r a l de la micr0f auna ~ rtr 0p rc~ 
del su e l o debo c c ns i de r a r se do ma nera especiql 1 9 l n c ~2 i 

zq ci ~ n y c onstituc i 6n d~ dicha f auns , l ~s r egí menes ~li~ 
mentic i os. l os f8ctor e s que de t errn in'1n su presenci '1 y -
abundancia y otro s atribut ns de 13s p obl a cione s . 

Entre l r s microQrtr 6p odn s de l a me s nf a unq est4n J rs insn e 
t o s (He xap oda ) y l o s ~c ~ ro s ( Ar a chi ds ) . Entro l ns pr irc r~s 
se desta ca n l e s Collembola , y l o s ~Ggund (' s est ~n r ep r e
sent9 dr s fun d9rne nt Blrne nte p or los Orib~tido s . T'1ITb i án lrs 
Prr tura ; los Di plura y l o s Thy sanur a , 'locquie r e n ci e rt~ 
imp n rt ~ nci 3 . El h8bit ~ t de e st r s q rtr~pd r s Gs t~ lirn i t s -
do g 19 C ~p3 \Te ge t :ü de l r s suel r s n'ltu r .- les . 

Dst r s micro9rtr6p odo s nr s nn lrs dirGct rs r c sp r ns 'lbJes -
de lQ l ib ~ r'1 ci 6 n do 19S sus t'1 nci a s a sim i l~blss prr lns 
vegetaJes , pe r r s i la f 8vorecen de mqne r a de ci siv3 . Ell os 
ayu dan a I R degr 3d9 ci6n de l a ma teri a c r g1nica , pr i rre r c 
p0r ví ", Il'ec 9nic 9 91 fr 9gment"lrl e y l ueg r , p r' r Ví A qu í f" ie ':l 
aJ r nIl' pe r me di a nte sus enzim9s di ge st i vAs l ~s c 0mpJ 0 j q ~ -
c '::!den~s mol ecu19re s . Fi nql me nt e puede e xpres"lr ~e , que el 
es tu di 0 de l os m icr03 rtr~p0dr s perm i t e e V9]u8 r a l p o~ : ~ ~ . 
t e nci 91 prrductiv .~ de] sueJo , y '1 que su prEsenci3 e n gr::m 
ndme r o e s pr uebg de un su e l n e n e l cu 91 l a s sus t a nc i 9S -
tiu t ritiv8S i ndi spensqbJe s 81 de s a rr n l 1 0 do 1 1s p19ntas -
s nn per i ód ic ,me nte r egene r 9dAs . 

ESTUDI O n::: NI EL[S DT DAÑO r CONOMICO D2I, He l i (' thi s spp . 
EN I;L !\LGODONP"O 

ALEJ '~NDRO DUR ;,N M. 
I. A. Progr 9mR de Dnt nmr l r g í a 

IC A - C. N.I. 'l. " Na t 9i ma " 

El c0mple j r Heli0t h i s spp . es la pl'?ga de m'éiy or i mp ort'1 n 
ci g ee nnóm ica en el cu l tivo del 1 1gnd0 ner~ p nr su di f í -
cil c ontrol y e l núm e r o c nns i de r Able de 9pl i c1c i ~n8s J e 
insectici da s que expl ic a dichn c e ntr al . 
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Uno de l os f actor es que se debe conoc er y considerar p~ 
'ra l a buena m, rcha de un progr ama de Control I nt egra do , 
es el establ ecirü ento y utilizc,ci6n de fr!iv el es de daño 
econ6mico . 

El o bj ~ t ivu principal dol presente trabaj o es el de est~ 
di ar l a incidencia de varios nivoles de infestaci6n natu 
r a l ment e , del compl e j o Holiot his spp . en l a producción = 
del al go done r o . 

El pros ent e traba j o se inici6 en el 73- A en el C. N. I . A. -
"Na t ai ma" y s e está ade l antando en el pr es ent e s emestre -
(74- A) en el mismo Centro . 

Se han empleado l as variedades Deltapine 16 y L-92 (va 
riedad promisoria del Programa de úl gcJón en "Na t a ima ll ) 

s~mbradas en parcel a s de 270 m2 (15 surcos x 20m) y 360 
m (20 surcos x 20 m) en l ~ s ~ .stres 73A y 74A r aspec 
tivamcmt e , en un diseño de blc .dS a l a za r con cua tro re 
pl :.i. caciones . 

Los nivel es de infestaci6n (núme r o de larvas pequeñas en 
100 te r minal es principa l es ) probados fu eron: 5 , 10 , 15 , -
20 Y 300ft; y un t estigo donde s e admitía t oda l a infestaci0n 
natur al posible . 

ú partir de la aparici6n de l os primer e s b ~ t un es s e r evi 
s6 el t er minal principal de 20 plantas , a l a zar, pé.: r paE 
cel a , 2 vec es por s emana . 

Se llev5 un r0gistr ~ ~o p~ sturas y l arva s je Helit ohis -
s pp . pc r pa rc 81a pa r a dete r mina r el nivol de ~nfe stnc16n 
pr oce J i enJ Jso s ogui Jament e a apl icar un ins8 c tici~a de -
r ecGnocida e f ec tividad contra dicha pl aga , en las pa rc e 
l a s c ~ rre spondientes a l us tra t ami ent os que a lc anzaban = 
l os nivel e s previament e esta bl ecido s . 

Antes de la aparición del Heliothis spp . las plantas se -
protegi er on de otras plagas . . 

RESULTADOS Y DI SCUSION.-

En base al análisis estadístico de los datos de producción , 
s e pueden hac er l a s siguien te s anotaciones: 

1. Los nivel'es probados pres.vnta ron di'ferencias al tamen 
te s i gnifica tivas con el t estigo (sin aplica ción de
insecticidas. 

2. El tratamiento correspondient e a l ni vel de ~% di6 l a 
mayor prOducción , pres entando difer encia significati 
va con los demás tratami entos a excepción de l nivel
del 100ft;, con un mayo r númo ro de aplica ciones , impli
cando con esto posibl e s difer encias e conómicas, l o -
cual es cada vez más probabl e dada l a per manente ele 
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vación en el cO$to y aplicaii6n de los produ.ctos insecti 
cidas . 

Entre los niveles del 10, 15, 20 Y 3~~ no hubo dife 
rencias significa tivas en cuanto a producción , pero 
si hay diferencias notorias entre el ndmero de apli 
cac i ones del último nivel con l os 3 ant eriores. 

De a cuerdo a lo anterior puede concluirse , aunque no en 
forma definitiva, que l os niveles de daño económico del 
complejo Hel:l,.¡Dthis spp. en el cultivo del a l godonero, -
pueden estar entre el l~~ y 2~~ de l arvas pequeña s en -
t er minal principal. 

Se hac e nec esario r ealiza r más ensa yos a l r especto, pa
r a poder detectar y determinar en f orma más precisa, el 
máximo nivel de infestación de dicha plaga sin que lnci
da significa tivamente en los r endi mientos y costos de 
producción . 



, 
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EVAlU,\ CTON, DE I NSE-CTICTDAS PARA EL CONTROL QUIMICO 
EN :eL A1GOOONERO 

F . GARCIA 
J . PULlOO 
A. S!\lDARRIAGA 
J . JIMENLZ G. 

El control de plagas en el algodonero ha 's i do uno -
de los objetivos fundamentales de l Programa de Ento 
mología de l Instituto Colombiano Agropecua~10 . (lCA) 

Dentro de las especies dañinas es indiscutible que -
ocupan un lugar predominante , dada su : incidencia y -
daño económico, el complejo Heliothis, los comedores 
del follaje (Alsl aroa arguillacea-' Hübner) y los áfi
dos (4phis gossypii Clover ). l ,3s plagas antes menciQ 
nadas se encuentran distribuidas en todas las zonas 
algodoneras del pa ís y los cultivadores de algodón -
han visto reducidos sus rendimien+os we rced a los 
fuertes ataques combinados de las mismas . 

:estudios cuidadosos acerca del problema efectusdos -
por equipos de prcfesionales del I.C . ~ . y otras ent i 
dades r e J acionadas con el cuJtivo, han llevado a la
estructuración de un p rograma de controJ integrado de 
plagas que pue de dar soluc iones adecuadas dentro de -
marcos ec onómicos viabl es . 

Algunas medidas culturalos adoptadas comercia lmente y 
la acct6n de agentes naturales de control (parásitos 
y predatores) ayudan a mantener, dadas 13s circunstan 
cias , i nfesta ciones no e conómic as . Sin embargo cuando 
el control biológico es poco abundante o las caracte
rísticas del potencial biótico de la pJaga como en -
el caso de Heliothis virescens Fabricius , Hel iothi s -
zea Boddie, la lleven a sobrepasar los antori ore s con
troles n3turales , se impone la necesidad de r epre sión 
química . :es por el lo que 01 Oo ntrol ~uímico Racional 
de Flagas jue ga un pepel priwordial dentro del progra 
m~ do Control Intcgr8do de PlagAS en el algodonero _ -

Es neces8rio que dentro de lo permisible, el U30 de -
insecticid9s cause lOE menores disturbios ecológicos 
y ~o origine problemaS de resistenci~ . Si gui e ndo es
tos J.ino8mi ontos , e} Fro'gI"3ma de' Entorno] ogí 8 del In~ 
tituto Colombi,no ~ gropecu3 rio (IC A) v iene reglizando 
estudios de control químico par8 la repre si6n de ~f! 
dos , comedores de hoja y be l loteros en el algodonero . 
So bUSCA que los cuJtivadores dispongan de una ámpli8 
gama de p r oductos que den base p3r8 efectuar rot8cio
nes evit~ndo C ~ US 8 r probJemas de r~ sisto ncip y as í -
mi smo le s pe rrritan Gw~le3r los W9S sel e ctivos en C3d3 
CASO pArA protege r 91 m1ximo la fquna benéfica . 



" \ 

\ 



/ 

, 

I 

38. 

Entre estos estud i os , l~ eV81 u8ción de e f e ctivid8d y • 
dos i s ade cuadas de insecticidas t i e ne n su mayo r énfa 
sis o Se e fectúan adop tando técnicas ade cuadas a cadg 
plaga , e n p grcel a s con un di seño expe ri~e nt8 1 defini 
do y sometiéndolas a observa ciones por un pe ríodo mI 
ni mo de dos ca se ch8S . -

DOSIS r:C'l'n:cs nCDl'\S P (~ R ~~ He J iothis virescens F . PRO
VI:NILNTE D2 TRES DIFERSNT::::S RC GI OJIr::;S .":.I,GODONERtiS DEL 

r AIS CO N CUI\ TRO INS.sCTICID ,~ S ORG ·'.NOFOSFOR '\DOS .+ 

L A. M. S. S . C ~ STRO H. VII, :r ~ l1 
y R. GU~l\t~N. 

~studios r ecie ntes h8n indic a do qUG eJ gusa no Bellot! 
r o Heli c this virescens ha de sa rroll ado res i ste ncia a 
un núme r o de inse c tic idas organofosforedo y c a rb~mato 
e speciglm e nte en algodón (Graves et 81. 1967 , Nem e c -
~ dkisson 1969 , Plapp 1971, WoJfe nbarger ~ ~ al 1973 y 
Wolfenb~rgGr 1973) . Por-tan to se c o n si~ ~ ~ 6 de i mpo rtaQ 
cia conocer el gr ado de r es i stencia o suscep t ibilida d 
exi stente en tres di f e r ent e s r azas de este insecto a 
vari os i nsectic i das org~ nofosfor2dos . 

MA T:;::;RHIJES y METODOS.- En es t e ens"lyo l os DL-50 e n -
cada r aza y pa r a ca da uno de los insecticidas fue r on 
determir . .J das topic alme nte colocando un microl i tro de 
une s('ucl ón inse c tic ida a c e tona sobr e la r e gi ón dor
so- te - ixica e n l a rvas de l tercer instar' Los po rcenta 
jes de mortalidad fueron registr~dos 40 hora s después 
del tra t 8mi ento . Las l a rvas fu e r on cria d9s sobra di e 
t~ 8 rtifici ~ 1 (Berger 1963) y mqntenid~s individuqlmeQ 
te en pequeños recip ientes h8st9 18 cbtención de lo s -
est8dos 8prop i ados les que fu e r on de termina do s de 8cucL 
do a Neunzig (1969) . 

Larv3s tr"ltadas fu e r on ms nt 8nida s sobre l e misma di e
tA hasta cuando se consideró nec889rio. L8 cri3 so s os 
tuvo q 24 gr 9dos C. ; 90% de hume d8d r elqtiva y un fo-
toperíodo de J O hor , s luz 14 hora s oscuri dad . 

R.L SUIT '~ DOS .- l ,os r e sul t odos r evel gron 18 existencia 
de dife renci e s significa tivas e n tol e ranc i a a l os di
f e r e ntes o rgg nofo sfo r~d o s e nsays dos entre las r szas 
de Agua chica , :Cspin'}l y Villavicellc i o . 
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Es t a úl tim a r aza mos tró ser J a más suscept i bl e a Meti l 
Paration, Gut i on, M81at i ón y hzodri n e n t a nto que las 
otrBs dos f ueron l as má s t ol erante s . Met il p ara ti ón , y 
Gutión f ue r on los inse cti cida s más efo ctivos e n todas 
las t r es r azas probada s en t ? nt o que maJa tion y 8Z0-
dri n fueron l os me nos efec t i vos . 

Ue lióthi s v i rescens , continúa siend o sus c ep tibl e 8 Me
ti l Pa r a ti6 n s i compa r am os l os ní ve J es de r es i ste nci a 
enc ontrados e n este e s t ud io con l os ob teni dos en otr as 
r egi ones en donde el i nsecto mue s t r a altos i nd i ces de 
re s i s t e nc i a como en l o s Es t a do s Uni dos y Mé xi co . 

EVALUACION DE COLl NE STERSAS t N RAZAS DE Hel i ot h i s 
vire scens con una amp l i a re spue s t a a Inse c t i c i da s . -

r .A. R. GUZMAN , R. J . MONR05 8nd 
F . E . GUTRIE . 

Numerosos estudios han sido c onducidos pa r a e xp l i c~ r -
el me canismo de re s i s t e nc i a a i nsecti c i das e n p 0 ~l a ci o 
nes de Hel i othis vir e s censi En este e studio se dete¡~: 
na ron l"actl;vr~ '3 de l:!decol i ne s terasa e n homogeniza- 
dos de cuerpo ·completo y cord ones nervi os os de Ee l ::. o t hi 2 
r e si s tente ~ su sceptibles con un núme r o de substrato 2 
e incluy6 una e val uaci6n de i nhibición co n c~a tro i nR8c 
ticidas órga no-fosfor ados y un carb8m a t o . 

MATERIAJES y METODO S. - Las l a r vas pa r a es¿e e stud i o -
f ue ron obte nid a s de tre s di fe re nt es regi one s con un di 
fere nte pa tr6n en u s o de i nse c t i c i das . ~as la rvas fue 
ron cria da s sobre die t a a rtificial (Berger 196 3 ) y 23 
gr ado s C. 55% de hume d8d r eJati 7a y t:n f o toperíodo de 
16 horas l u z y 8 os curi da d . La JL- 50 (48 hora s ) fu é -
de te rm i na da s ob re t e rceros ins ta r~ s l a r va l e s . 

Larva s re s i s t entes ( Texas) y suscep t ibles ( Ca r ol ina -
del Norte) fueron seleccionadas para es tu di o de coli
ne s t e r esa La a c t i vi dad de c ol i t e stere sa f ué dete rm i na 
da po r e l ' mé todo de El l ma n et a: (1961) util i zando co~ 
mo substra to s t~ oes tres de col i t a (0 . 075 M) e n 0 . 1 M. 
lufe r fos f ato (PH. 7 . ) . 

Al i quetas de en~ima (homoge ni zado s de cue r po compl eto 
tre s la rva s de l quinto i nsta r , : mI de 0 .1 M ·tiufer fos
f a to pR. 8 Y homogeni zado s de cinco oor done s ne rvi os os 
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de la rvas de ~uinto i nstar / 0 . 1 ml b~er fosfato pR 
8 ) fueron añad i dos d i re~tamente a tres mI de la solu 
ción p r ueba ( s ubstr ato más reacti vo de color) y colQ 
c a do en un espectr o- f otometro Beckm3n DK calib rado a 
412 nm . 

En los estummos de i nhibición 20 micro l i t r os de homo
ge nizado de cordón nervioso se i ncubaron con 1 . 5 mI . 
~ e sol ución de mo nocrofotos , cgrbaril y lo s anál ogos 
oxí geno de met i l pa r a ti ó n, azinfosmetil y ma l at ión en 
(0 . 1 M hufen-fosfato de sodio pR . 8 ) 

Exa ctame nte 5 minutos después de ~ue el inhibi do r s e 
gd icionó, 1 .5 mI . de l sustrato (acet i l tiocolina ) y 
r GRct i vo de col or se añad i e ron y la a ctividad se re~is +'r ' 
g i str ó por 5 minutos . Determinacione s de p r o teínas -
fue r on he cha s por el método de Ioury et al 1951) . 

~ESUIT!, DO S y DI SCUSI ON .- lmn~ue la a ctivida d de homo
geni zados de cuerpos 19rvales comple t os , cua nd o se 8 Q 
sayó con tioresteres de colina fué consistentement e -
má s alta en ]8S r a zas r es i s t ente s ~ue en ]a suscept i ble 
las di f erencias no fueron s i g nificativas . Difere ncias 
entre larvas r es i stentes y suscep t i ble s fu ero n s i gni fi 
~ ativas p a r a fenil - ti obut i rate rero no pa r a fenil ti o= 
a c eta to. Es tas d i ferenc i a s no parecen ser de g ran im
p ortanc i a en l a resi s t encia . 

La ac tiv i dad este rn s i ca de homogeni zad o s de cordón 
nerv i oso p a r a ti oe ste r es de col i na no f u eron s ignific a 
ti vamente diferentes entr e las dos razas , excepto para 
butiril- t i o c ol ina y fenil- t iobutira to . 

Esta s di f erencias no so n sufic ientemente g r andes como 
para . se r c ons i dera ~os un factor en la r es i stencia . 

E» los estudios de inhibición, l a s colinesterasas de 
homogeni zad os de cordones nervio sos resi s t ente s fue r on 
i nhib i dos e n menos c ant i dad ~ue los suscep tibles . 

Otro s factores diferentes a una sensitivi dad decrec i da 
e)O. ] a colinesterasa debe conta r c omo el mec anismo d e -
re s i s tencia en e stos compuGst os. 

CO NTROl DE MOSQUI TO S PO R FI:C::S EN AREAS URBA.NAS 

RI;I NALDO DI\ ~ V. 
Un i v . Vall e, Dep~o . Bi ologí a 

En Col ombia el control de mos~ui tos por pe c es l arví 



., 

\ 



( 

41. 

voros data desde el año de 1925. Además de las espe
cies nativas sugeridas para este propósito se añade 
la luminosa, Aeguidens pulcher como una especie de -
caracteristicas utili zabJe s para este propósito: tama 
ño peque~o, exc e lente l a rvivoro, amplia tolerancia a
temperatura y salinid3d y polución orgánica moderada. 

En las áreas urbanas de los dimas cálidos en Colombia 
el mosquito común tiene como principal criadero los 
desagues de agua lluvi3s en total de cU8tro por esqui
na. En estos "criade ros" de mosquitos y otras espe
cies se pueden controJa r las larvas por método integral 
con la ayuda de lo s peces larvivoros nativos o ya im
p13ntados como el Lebistes reticuJatus. 



\ 
I 



42 

CONTROL BIOLOGICO DEL Diatraea saccharalis Fabr . EN EL 

INGBNIO RI OPAILA LTDA. 

I.A . JAIME D. GAVIRIA M. 
Ingenio ~iopaila Ltda . 

Dentro del conjunto o f auna i nsec t il perjudicial en l os ca 
ñamerales del Ingenio Riopaila Ltda . en 1969 , el barrenador 
de los talios , el bi en conocido Dia traea s accharalis Fabr., 
r evis t e i mportancia espec¿_3.1 tanto por su dis tribución gene 
raliza da como también por los daños económicos que ocasiona 
en l as plantaciones desde su brotami ento hasta su cos echa. 

Tal es de t ermina ciones f ue ron l a base para el encauzami ento 
en 1~70 , de un Programa de Comba t e Biológico contra el Dia
traea , basado en l a crianza y propagación artificia l de es 
pecies pa rásita s exóticas , los t aquinido s : Lixóphaga diat raea 
T., Me taganistylum minens e T. y Par a ther esia-CIarrpalpi s W. -
de Peru a l ambl ente ecológico de Riopail a y a l ef eo to de 
vigor de las progeni es obt enidas me diante l a s cruza s na tura 
l es entre moscas na tivas y moscas i mportadas, tra jo un i n-
cremento del paras i tismo natural de 82 . 5%, c ~mparado con el 
obt enido a l inicio de l a campaña , como r esul t a do de o~atro 
años de lucha biol ógica . Consecuent ement e , t a l incremento -
de control na tural, correspondió un decrecimiento en l os ni 
vel es de Int ensida d de Inf es t a ción por D. s acchar alis que
a lcanzaron el límite en 1972 de 5 . ~~ . DIcho nivel compa r a do 
con el obtenido en 1969 , r epr esentó una reducción en los -
porc ent ajes de daño de l a plaga del 65 . 1% 
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