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OLEN EN CORBICULAS DE OBRERAS DE Apis mellifera L:I.Capacidad de carga 

Guiomar Nates Parra (1) 
Juan Carlos Herrera (2) 
Nelson Oliveros (2) 

Generalmente la informaci6n que se obtiene sobre diversos aspectos del 
comportamiento de A mellifera, proviene de sitios donde se dan condi
ciones ambientales-muy diferentes a las nuestras y por ello los datos 
obtenidos pueden presentar variaciones que son importantes de tener 
en cuenta cuando se manejan insectos cuyo desempeño depende de las 
condiciones ambientales imperantes. La carga de polen transportada por 
obreras de A. mellifera es uno de tales aspectos. Así, organizamos un 
estudio con-el objetivo de recoger informaci6n básica respecto a la 
capacidad de carga del polen transportado, y también la calidad del 
mismo en colmenas de abejas localizadas en el Opto . de Biología de la 
Universidad Nacional, Bogot~. 

En este trabajo se expondr~n los resultados referentes a la capacidad 
de carga de polen en corb1culas de obreras de A. mellifera, y su varia
ción a lo largo del día, durante 7 dias, en 5 colmenas. 

Se tomaron 1027 muestras de polen de corblculas de obreras regresando 
de vuelos. Se analizaron 5 colmenas, en las cuales se tomaron muestras 
cada hora y media, desde las 8 a.m. hasta las 5p.m., durante 7 dias en 
época invernal. La carga de polen se pesó en una balanza de precisión. 

Se obtuvo el peso promedio de carga por abeja, la variación en el peso 
de la carga de polen por hora y la variación entre colmenas. La capa
cidad de carga de una abeja individual oscila entre 1.1 mgr (mínimo) 
y 36.7 mgr (máximo). El peso de la carga presenta diferencias según 
la hora del dia y dependiendo de las condiciones ambientales. 

(1) Profesora Asociada, Oepto . Biología, Universidad Nacional, Bogotá 
(2) Estudiantes, Opto. Biología, Universidad Nacional, Bogotá 



ATRACCION DE Apis mellifera L. \HYMENOPTERA : APIDAE) HACIA ALIMENTO 
AKTIFICIAL CON FEROMONA DE NASONOV 

2 

Raúl Pardo \ 1) 
Guiomar Nates(¿) 

El maneja de abejas medi ante el uso de feromonas es un campo con gran
des perspectivas para el futuro de apicultura y la agrlcultura. Una 
de las más estudladas hasta hoy en la abeja común A. mellifera, es la 
fe romona de Nasonov, que en algunas ocasiones las or l enta para encon
trar flores ricas en alimento. 

Con el presente trabajO se pretendió encontrar una mezcla sintética de 
feromona de Nasonov atractiva a las abejas, para posteriormente tratar 
de incrementar el número de visitas florales en cultivos, mediante su 
aplicaciOn sobre estos . 
Se pro50 la atracción de la mayoría de componentes de la feromona: Ne
rol, Neral, (Z,E) Citral, Geraniol y los ác idos Geránico y Ner61ico, 
en concentraciones de 50, 10U y 200 mg. para cada uno. Usando los com
ponentes en la concentración mas efectiva se preparó una mezcla de to
dos. 

Las pruebas consistieron en condicionar un grupo de abejas para visitar 
una fuente de alimento, que contenia sacarosa al 50%, repa r tida en dos 
cajas de petri, posteriormente se retiró el aliemtno y se reemplazó 
por otras dos cajas con l as sustancias a ensayar . Cada prueba duró 10 
mino durante los cuales se cont6 el número de abejas que se po saron so
bre cada caja. 

De los componentes de la feromona analizadas, los más atracti vos f ue ron: 
Nerol (200 Mg.), Neral (50 Mg) Y (Z,E) Citral (lOO Mg), po co at ra ctivos 
resultaron : Geraniol y l os ácidos Geranico y Nerólico . Segú n éstos re
sultados, se determinó la siguiente proporciOn de mezcla para la fe ro
mona: Neral :1, (Z,E) Citral :2, Nerol :4 , Geraniol :2, ácido s Geránico y 
Nerólico:2. 
Esta mezcla fue mucho má s atractiva que cualquier componen te so l o. l o 
que sugiere un efecto de ad i t i vidad o sinergismo. 

(1) Bi610go (TeSis) Univ. Naciona I de Col. A.A. 28377, Bogotá . 
(2) Profesora Depto. BiolOgía, Univ . Nacional de Col., A.A 232n Bogotá 
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PULEN EN CORBICULAS DE OBRERAS DE Apis mellifera L. 11. Tipos Polfnicos 

Guiomar Nates P. 
Nelson Oliveros 
Juan C. Herrera 

Con cierta frecuencia se señala que las obreras de A. mellifera solamen
te llevan un tipo de polen en sus corbículas, proveniente de una espe
cie vegetal visitada. Otras informaciones anotan el hecho de que las 
obreras de Apis recogen polen de diferentes fuentes vegetales, siendo 
capaces de transportar cargas mixtas, con polen proveniente de flores 
distintas en olor y estructura. 

El objetivo de este trabajo fue precisar la informaci6n respecto a la 
variedad de tipos de granos de polen presentes en la carga de abejas 
individuales, además de establecer si existen diferencias entre los ti
pos polínicos presentes en las corbículas. a diferentes horas del d1a, 
en días diferentes. y si hay preferencias por algún tipo polfnico en 
especial. 

Se trabajaron 5 colmenas del Apiario del Departamento de 8iolog1a de la 
Universidad Nacional, Bogotá, de las cuales se recogieron 1027 muestras 
de polen de corbículas obreras; de cada carga se hicieron láminas pali
no16gicas. utilizando la técnica de AcetOlisis Rápida, para un total de 
1027 micropreparados. 

Los análisis preliminares muestran que cada carga está constitufda por 
4, 5 6 6 tipos polínicos distintos. presentándose variaciones en el ti
po de polen recogido en diferentes horas del día por las obreras de A. 
me11ifera. Esto nos indica que a 10 largo del día hay varios tipos ae 
plantas ofreciendo polen y por 10 tanto las obreras aprovechan los re
cursos que estén disponibles en el momento en que ellas salen a sus 
viajes de pecoreo. 

(1) Profesora Asociada, Depto . Biología, Universidad Nacional, Bogota 
(2) Estudiantes, Depto.Bio1ogia, Universidad Nacional, Bogotá 



ATRACCION DE Apis mellifera L. (HYMENOPTERA: APIDAE) A FLORES DE 

FRESA CON FEROMONA DE NASONOV 

RaOl Pardo (1) 
Guiomar Nates (2) 
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La polinización dirigida por medio del uso de la feromona de Nasonov, se 
ha propuesto a nivel te6rico desde hace algunos años para cierto tipo 
de cultivos, pero en la práctica son pocas las investigaciones que sus
tentan lo anterior . 

El presente trabajo se rea l izó con el fin de determinar si una mezcla 
sintética de Feromona de Nasonov, puede aumentar el nOmero de visitas 
florales en fresa Fragaria ananassa varo Douglas y en trabajos poste
riores probar, si esto con l leva a un aumento en la polinizaci6n y la 
producc i ón del cultivo . 

En el cultivo de fresas, se construy6 un invernadero dividido en cuatro 
parcelas y dentro se colocó una colonia de A. mellifera. La feromona 
se aplicó en dos parcelas mientras las restantes actuaron como patr6n, 
inmediatamente se conta el nOmero de visitas florales por parcela du
rante 10 mino 

Lo s resultados son el promedio de diez pruebas . 

La feromona de Nasonov probada aumentó en un 67.8% el nOmero de abejas 
visitantes sobre las flore s . No se observó aumento de visitas en otras 
partes de la planta. Es de anotar que el efecto de la feromona puede 
aumentar si se incluyen en la mezcla algunos componentes no ensayados, 
por tanto, es muy probable que la feromona pueda mejorar la poliniza
ción al menos en plantas de fresa, bajo condiciones de invernadero. 

(1 ) Biólogo (Tesis ), Un iv . Nacional de Colomb ia, A.A,28377 Bogotá. 
(2) Profesora Opto . Bio l og ia Univ. Nacional, Bogotá A.A. 23227 
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,J VARIACION EN EL PESO AL NACER DE REINAS DE Apis mellifera L. (Hym :Apidae ) 
CRIADAS ARTIFICIALMENTE 

Guiomar Nates P. (1 ) 
Nelson Oliveros (2) 
Juan C. Herrera (2 ) 
Franklin Romero (2) 

Uno de los aspectos m4s utilizados por los apicultores para evaluar la 
calidad de sus reinas es su tamaño; como indicativo de mayor tamaño y 
por tanto m4s pesadas, generalmente se toma la longitud de la celda real . 
Muchos criadores de reinas tienen la tendencia a desechar las celdas de 
menor tamaño . 

Con el presente trabajo se pretende compara r los pesos de reinas obteni
das mediante dos métodos de crianza artificial, así como tdmbién esta
blecer si e~ste alguna relaci6n entre la long i tud de realeras o celda s 
reales y reinas producidas en condiciones de la Sabana de Bogotá. 

El método básico para crianza de reinas fue el de Doolitle, con algunas 
modificaciones: Transferencia simple ( ut il izando una larva) y transfe
rencia doble (utilizando dos larvas) . Tan pronto la realera estuvo 0-
perculada se tom6 su longitud. Las reinas recién nacidas se pesaron y 
posteriormente se marcaron. 

Se obtuvieron 54 reinas criadas por el método de Transferenc i a simple 
y 14 de transferencia doble para un total de 68 reinas. Los pesos fue
ron variables, verificándose que la técnica de doble trasferencia pro
duce reinas más pesadas que e1 método simple. Se encontraron pesos pro
medios de 185.66 mgr . para reinas producidas por transferencia simple, 
con longitud media de real era de 246 mm. La longitud de la s celdas rea
les también presentó variabilidad, no pudiendo encontrarse relaciór 
directa entre la mayor longitud y el mayor peso. 

(1) Profesora Asociada, Depto. Biología, Universidad Nacional, Bogota. 
(2) Estudiantes, Depto. Biología, Universidad Nacional . Bogotá 



FECUNDAC ION NATURAL DE REINAS DE Apis mell ifera l. (Hym.Apidae) EN LA 

SABANA DE BOGOTA 

Frank1in Romero B. (1) 
Guiomar Nates Parra (2) 

6 

Para lograr un óptimo aprovechamiento de la técnica de inseminación 
artificial, necesaria hoy en dia para contrarrestar el efecto de la 
africanización en Colombia, es imprescindible el estudio y conocimiento 
previo de la biología y comportamiento de las reinas fecundadas direc
tamente por zánganos, en condiciones naturales . 

Para tal efecto,se criaron artificialmente, mediante la técnica de trans
ferencia simple, 25 reinas de A. me111fera ; se hizo seguimiento meta
mórfico hsta el dia de su nacimiento. Tan pronto emergieron de sus 
capullos se pesaron y marcaron utilizando discos pl~sticos de colores. 
Finalmente, se introdujeron en minico10nias hu~rfanas para observaci6n. 

Las reinas llevaron 16 dias para nacer, Se obtuvo un peso promedio de 
188,55 mgrs. Los vuelos de fecundaci6n se realizaron cuando las reinas 
tenían 9 di as de edad. Iniciaron oviposici6n a los 18 dias de nacidas, 
con un área de postura de 8.22 pulgadas cuadradas (211 huevos, en pro
medio, por cada reina). Durante los vuelos de fecundación se observó 
un 28% de pérdida de reinas. Se pudo evidenciar una correlación posi
tiva entre la edad de madurez sexual y la edad inicio de oviposici6n. 
Estos y otros datos se discuten, compar~ndo10s con los existentes en 
la 1 iteratura. 

(1) Estudiante, Opto.Bio10gía Universidad Nacional, Bogotá A.A.48160 
(2) Prof esora Asociada. Opto. Biología Universidad Nacional, Bogotá. 



¡ PROCEDENCIA DEL POLEN TRANSPORTADO POR OBRERAS DE Apis melltfera L. 

Giomar Nates Parra (1) 
Juan Carlos Herrera(2) 
Nelson Oliveros (2) 
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La calidad de miel y de polen almacenados en las colmenas depende de 
la oferta de materia prima (n~ctar y polen) que las plantas les brin
den a las abejas. En las diferentes ~pocas del año y aOn en las dife
rentes horas del dia hay una gran variedad de plantas ofreciendo recur
sos alimenticios a las abejas. As1 pues, a lo largo de un d1a, las 
abejas recogen polen de diferente clase, dependiendo de la flora dis
ponible. 

El presente trabajo, continuación de los anteriores, tiene como obje
tivos: determinar las especies vegetales que proporcionan polen a 
las abejas; identificar los granos de polen de las cargas transportadas 
por abejas individuales; determinar si existe una constancia, hacia un 
tipo de polen, transportado por abejas de una misma colmena; y esta
blecer tipo de planta o plantas mas visitadas para obtención de polen . 

Se prepararon 1027 láminas palino16gicas, del mismo número de muestras 
de polen de corbículas de abejas, obtenidas de 5 colmenas del Apiario 
del Opto. de Biología de la Universidad Nacional, Bogot~. El recono
cimiento de los granos de polen se realizó mediante comparación con la 
colección de láminas pa1inológicas de referencia existente en el Opto. 
de Biología. 

Hasta el momento se han identificado granos de polen provenientes de 
11 especies vegetales entre las cuales se destacan Trifolium repens, 
Abutilon megapotamicum, Taráxacum officinale, Abatia parviflora y Prunus 
serotina. 

(1) Profesora Asociada, Opto. Biología, Universidad Nacional, Bogotá 
(2) Estudiantes, Depto. Biología, Universidad Nacional, Bogota 



EsCOGENCIA DE ALIMENTACION DE NINFAS DE Zulia colombiana Lal'. SOBRE 

CINCO ESPECIES DE PASTO Brachiaria 
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Guillenno L. Arango 5.(1) 
Stephen L. Lapointe (1) 

Las diferentes especies de Brachiaria varían en su comportamiento con 
respecto al ataque del cerco-pido Z. colombiana. Las especies B. decum
bens CIAT 606, ~. humudicola_ CIAT-6707, ~. dictyoneura CIAT 61}3, ~. 
brizantha CIAT 6~94 y B. jubata CIAT 16531 se sometieron a una prueba 
de libre escogencia por nifas del insecto, a nivel de invernadero(27 "C 
y 80% H.R.) en CIAT Palmi ra. 

Se emplearon materos plásticos de 26 x 26 cm con un contenido de 7 kg 
de suelo ocupando 3/4 del volúmen total del matero. Se sembraron dos 
plantas por matero y se cubrieron con una tapa de aluminio con agujeros 
para la salida de las plantas, lo que pennitió el desarrollo de raici
llas secundarias para alimentar los primeros instares ninfales. Dos 
meses después de la siembra se infestaron con 30 huevos colocados sobre 
papel filtro en el centro del matero, equidistante a cada planta; al 
final del período ninfal la s plantas se cubrieron con bolsas de tul para 
colectar los adultos. Se hicieron todas las combinaciones posibles, en 
tres repeticiones, para tener cada especie separada con las otras y con 
sí misma como control ( 15 tratamientos). Se registró el número de nin
fas que se fijaron por planta, el número final de adultos, su relación 
de sexos y su peso seco. 

Las ninfas se desarrollaron mas rápido y permanecieron más tiempo en 
las especies susceptibles y tolerantes ( 8 0~ de sobrevivencia). Cuando 
no pudieron escoger, la sobr evivencia bajó a un 4 ~ en la especie anti
biótica B. j ubata.pero el tama~o de los ad ultos (peso seco) no fue afec
tado. ET efecto antibiótico de B. jubata se demostró también en l a mal
formación de los adultos qu e lograron sobrevivir. Sin embargo, la plan
ta antibiótica no fue repel ente al insecto, pues las ninfas pennanecie
ron alimentándose de ella aun cuando ero el mismo matero había una planta 
susceptible. B. jubata podría usarse asociada con especies tolerantes 
en praderas para reducir la poblacibn del insecto. 

(1) Biólogo y Entomólogo re spectivamente.Entomol. Pastos Tropi cal es. CIAT 
A.A. 6713, Cali, Colombia. 
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MECANISMOS DE RESISTENCIA DE Phaseolus acutifolius A. GRAY A Empóasca 

kraemeri ROSS & MOORE (HOMOPTERA: CICADELLIDAE) 

Adela Rodríguez (1) 
Juan Antonio Morales(2) 
C~sar Cardona (2) 

En las instalaciones del CIAT en Palmira,(Valle del Cauca),se realiza
ron ensayos de campo e invernadero para determinar los mecanismos de 
resistencia a E. kraemeri en tres variedades de P. acutifolius: G 40036, 
G 40138 y G 40128. Estas variedades hab1an sido-calificadas en ensayos 
prev ios como resistentes, intermedia y susceptible, respectivamente. 

Para evaluar el nivel de tolerancia se realizaron dos ensayos de campo 
durante los semestres 87B y 88A. Se encontraron los siguientes porcen
tajes de pérdida para los dos semestres, respectivamente: G 40036 (14.8; 
0.0), G 40138 (54.0; 16 .8) y G 40128 (47.9; 32.6). Para determinar no 
preferenc ia o antixenosis se realizaron ensayos en invernadero en con
dici ones de libre escogencia y no escogencia . Se hal16 preferencia 
por oviposición en la variedad G 40138 (intermedia). La variedad menos 
preferida fue G 40036 (resistente). Siendo esta preferencia mas noto
ria a la edad de 20 dias. En ninguno de los casos se detect6 prefe
rencia por alimentaci6n. No se present6 efecto antibi6tico de las va
riedades sobre huevos, ninfas y adultos. 

Se concluyó que la resistencia a E. kraemeri en P. acutifolius se debe 
a una combinación de los mecanismos de tolerancia y antixenosis. 

(1) Estud antes Fac . Agr. U. N. Bogotá A.A. 200 Cali 
(2) Entom logo, Programa de Frijol CIAT A.A. 6713 Cali 
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EVALUACION DE LOS DAÑOS CAUSADuj POR LA MOSQUITA DEL OVARIO, Contarinia 

sorghicola (COQUILLETT) (DIPTERA: CECIDOMYIIDAE) EN DIEZ MATERIALES DE 

SORGO 

Wilman Alvarez Almenares (1) 

Debido a la poca información existente en Colombia sobre el comporta
miento de genotipos de sorgo con relaci~n al daño causado por la mos
quita del ovario, f. sorghicola, en el año 1983 se llevó a cabo en ca
da semestre un experimen to. 

La investigaci6n se realiz6 en el CRI "Motilonia" del ICA, localizado 
en el municipio de Codazzi, Departamento del César, a una altura de 
130 msnm, temperatura promedia de 28-C y precipitaci~n anual de 1294 mm. 

El objeto del experimento fue el de conocer algunos aspectos de la bio
logía de la plaga, evaluar sus daños en 10 genotipos de sorgo y selec
cionar los mejores. 

Los materiales evaluados fueron, E-57, Prosemillas-l, ICA Nataima, 
Sorghica Nh-301, Savanna-5, Penta 5690~ El Rendidor, NK-266, NK-222 Y 
Mbs-5. 

En el ensayo se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con 
4 repeticiones, en parcelas de 5 metros de largo por 2.40 metros de 
ancho, para un ~rea total de 12 m2. 

Los resultados muestran que los genotipos evaluados, para alqunas ca
racterísticas presentaron diferencias significativas de un semestre a 
otro. 

En ambos semestres los 10 genotipos evaluados resultaron susceptibles 
al daño de la f. sorghicola. 

Se comprobó que la mosquita no tiene preferencia hacia un determinado 
material, debido a que su distribuci~n fue uniforme en todo el ensayo. 

Se determi nó que las poblaciones de la plaga en la zona del estudio, son 
bajas en el primer semes t re y que los genotipos precoces como NK-22 2 y 
NK-266, albergan menos adultos en promedio por panoja que los tardíos, 
como ICA-Nataima y Prosemillas-l . En el segundo semestre los precoces 
presentaron mas adultos en promedio por panoja que los tardíos . 

El grado de daño en el primer semestre en todos los materiales f ue 2 y 
en el segundo semestre osciló entre 2 y 3 de acuerdo a la esc ala 

(1) Ing. Agr. Sección Asistencia Técnica Agrícola,IeA V/du par . A.A. 496 



propuesta por Doering y Rando1ph. 

El ciclo bi616gico de la plaga mas corto fue de 15.8 dias en Savanna-5 
y el mas largo fue de 20.8 en NK-266, la relación de sexos fue de L6: 1 
a favor de las hembras. 

En el segundo semestre los genotipos que presentaron los mayores rendi
mientos fueron: Savanna-5, Sorghica Nh-301, Mbs-5 y ICA-Nataima. 
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METODOLOGIA DE EVALUACION DE GERMOPLASMA DE GRAMINEAS FORRAJERAS POR 

SU RESISTENCIA A CERCOPIDOS 

Stephen Lapointe (1) 
Guillermo Sotelo 
Guillermo L.Arango 

Zulia colombiana Lallemand y Aeneolamia reducta Lallemand (Homoptera: 
Cercopidae) se alimentan de un amplio rango de gramíneas forrajeras 
en América Tropical, entre las que se incluyen los géneros Brachiaria y 
Panicum reduciendo forraje disponible para el ganado. y en ataques 
severos, pérdida completa de la pastura . La mejor alternativa de control 
de salivazos es la resi s tencia genética de la planta . El objetivo 'de 
este trabajo fue desarrollar una metodoloofa confiable y sencilla para 
evaluar germoplasma de gramíneas por su resistencia a los cercópidos. 

En condiciones de invernadero (27 °C y 80% H. R.) se usaron materos plásti
cos de 12 cm de diámetro por 12 cm de alto, llenando solo 3/4 de su vo
lumen con suelo para dar espacio a los insectos . Inmediatamente se sembró 
el matero se cubrió con una tapa de aluminio que permitió sal ida a la 
planta y favoreció el enraizamiento superficial debido al microcl ima que 
se forma: alta humedad y oscuridad, lo que propició abundantes sitios 
de alimentación para l os primeros instares ninfales. La infestación 
se hizo cuando las plantas presentaron raices secundarias suficientes: 60 
dias después de siembra para Brachiaria y 30 dias para Panicum. Se colo
caron 10 huevos próximos a eclosionar sobre papel filtro humedecido en la 
base de las plantas. Las ninfas se desarrollaron en las raicillas expues
tas y al aumentar de tamaño migraron a la base de los tallos de las plan
tas. Los adultos se colectaron en una bolsa de tul con que se cubrió la 
planta , 30 dias después de la infestació~. Se tomaron datos de duración 
del período ninfal, porcentaje de emergencia de adultos, relación de 
sexos y daño basado en una escala visual de 1 a 5 donde 1 = ningún daño y 
5 = planta muerta. 

En la evaluación de 101 ecotipos de 12 especies de Brachiaria se pudo 
caracterizarlos en dos categoría~ de resistencia: antibióticos,aquellos 
con baja sobrevivencia del insecto y prolongada duración del estado nin
fal, como B.jubata CIAT 16531 y B.arrecta CIAT 16844 (el 5% de los eco
tipos) y tolerantes, aquellos con alta sobrevivencia del insecto pero 
muy bajo daño visual como B. dict~oneura CIAT 6133, B. humidicola CIAT 
16869 (el 25% del total). El 70% e los ecotipos fue-considerado suscepti
ble. En 30 ecotipos evaluados de Panicum maximum, dos (CIAT 6177 y 617 2) 
se puedieron clasificar como altamente resistentes con elevada mortalidad 
de las ninfas (80 y 90%) daño visual reducido (2 y 2.5) y el período nin
fal 5 dias mas largo que en los susceptibles. 

(1) En t omólogo y Asistent~de Investigaci6n, respectivamente, Entomo
logía de Pastos Tropicales, CIAT A.A. 6713, Cali, Colombia. 
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TOLERANCIA DE SEIS VARIEDADES DE CAÑA, PROMISORIAS PARA LA PRODUCCION 

DE PANELA, AL ATAQUE DE Di~traea saccharalis Fab. 

Jorge Libardo Pinto (1) 

La explotacian de caña para panela constituye un factor de importancia 
económica y social dentro del ámbito agrícola del país,tanto por el 
área cultivada, estimada en 300 mil has, como por el consumo percápita 
y el valor nutricional del producto. El cultivo en ladera tiene, entre 
los factores que reducen el rendimiento, al barrenador de la caña de 
azúcar, D. saccharalis (Lepidoptera: Pyralidae); así que antes de in
troducir-y recomendar una nueva variedad de caña, promisoria para la 
producción de panela, con características de resistencia o tolerancia 
a enfermedades, hay que evaluar el comportamiento de ellas al ataque 
del barrenador. 

Con este fin se estudiaron seis variedades promisorias de caña para pa
nela, sembradas en tres localidades de la Hoya del Río Suárez (Santan
der y Boyacá) durante tres cortes. En cada cosecha se evaluaron 60 ca
ñas por variedad, calculándose tanto el porcentaje de infestación como 
índice de infestación por Diatraea. 

Los resultados indican que las tres zonas y durante los tres cortes con
secutivos, las variedades POJ-2878 (utilizada como testigo) y PR-61632 
fueron simpre las más afectadas por el Diatraea, mientras que la varie
dad promisoria para panela M-336XPR-980--se destacó bajo todas las con
diciones como tolerantes. El comportamiento de las otras variedades 
fue intermed io. 

(1) Inge niero Agrónomo, Secc ión Entomología , ICA, Barbosa (Santander) 
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PARAMETROS POBLACIONALES DE Mononychellus progresivus Doreste (ACARIN r 

TETRANYCHIDAE) EN TRECE VARIEDADES DE YUCA Manihot esculenta Crantz 

Ann Braun W. (1) 
Anthony C.Bello t ti(l) 
Myriam C. Duqu e (2) 

Con el propósito de conocer el efecto de la planta hospedante, so bre 
algunos parámetros de la tabla de vida de ~. progresivus, se reall zó 
el presente trabajo a 25 °C y 70 + 5% de humedad relativa, en trece va-
ri edades de yuca. -

Se pudo establecer que la mayor duración del desarrollo del tetrani qu i
do, desde huevo hasta adulto, se presentó en la variedad MC ub 12, co n 
12.2 días, mientras que en Bra 12 el valor observado de 9.9 día s f ue 
el tiempo de desarrollo más corto . En las variedades Ecu 85 y MCol 1351 
se presentó mayor porcentaje de mortalidad así : 44% y 42:: re spectiva
mente. En lo referente a la fecundidad en las variedades CM 723-3 Y 
CG579 se registraron los mayores promedios así: 38 .4 y 36. 1 hu evos/ 
hembra; pa ralelamente en CM507, MCol 1351 Y MCub 12 se obtuvi eron l os 
niveles más bajos de fecundidad así: 7.3, 6.6 Y 6.3 huevos por hem
bra en su orden. 

En cuanto a los parámetros poblacionales se presentaron valo res co ntras 
tantes entre la s trece variedades , destacándose MBra 12 y CG5 - 79 po r 
presen t ar las t asas reproductivas netas (Ro ) y la s ta sas de i nc remento 
natural (rm) más alta s así : 21.7 y 27 .8 Y 0. 19 Y 0.20 res pect i vamen t e . 
Lo contrario se observó en MCol 1351 y MCub 12 dond e (Ro) f ue de 2.08 
y 1.94 Y el (rm ) fue de 0. 043 y 0. 042 en su orden. 

(1) Entomología de Yuca, CIAT, A.A. 67 13, Ca li. 

(2) Con su l tora ESt adi sti ca , Biomet ria. CIAT . A.A. 67 13, Ca l ; 
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CARACTEKIZACIUN DE UNA NUtVA PROIEINA CUMO FACTOR RESPONSABLE DE LA 

RESISTENCIA DE Phaseolus vulgaris L. A Zabrotes subfasciatus(Boheman) 
(Coleoptera : Bruchidae) 

Carmen Elisa Posso 
César Cardona 
José Flower Valor 
Héctor Morales 

Como se ha reportado anteriormente existen altos niveles de resistencia 
a Z. subfasciatus en frijoles silvestres. Se conoce que esta resisten
cia se debe al mecanismo de antibiosis. En colaboración con la Univer
sidad de Winsconsin se ha identificado, mediante electroforesis, una 
proteina nueva, denominada arcelina que luego se comprobó estaba pre
sente únicamente en fríjoles silvestres previamente identificados como 
resistentes a I. subfasciatus. Se conoce también que la expresión de 
arcelina está controlada por un gen mendeliano simple y que su presen
cia es dominante sobre su ausencia. 

Con base en estos conocimientos, se inició un programa de retrocruzas 
para introducir el gen de arcelina en variedades cultivadas. Por elec
trofóresis se seleccionaron líneas pareadas con y sin la protefna. Lf
neas positivas para arcelina fueron sistemáticamente resistentes al in
secto (46.2 días a emergencia; 10.1% de emrgencia), mientras que las 
negativas fueron sistemáticamente susceptibles (32.5 días a emergencia; 
94.7% de emergencia). 

Posteri ormente se estudió la resistencia de semilla segregante y se en
contró que las líneas homocigotas dominantes paraarcelina fueron alta
mente resistentes (50.4 días a emergencia; 2.3% de emergenCia), las he
terocigotas mostraron resistencia intermedia (36.0 días a emergencia; 
31'1% de emergencia) y las homocigotas recesivas fueron totalmente sus
ceptibles (34.4 días a emergencia; 86.5% de emergencia). 

Se evaluó el efecto de arcelina pura en dosis crecientes(U%, 2.5%, 5% 
Y 10%) en semillas artificiales preparadas con harina de una variedad 
susceptib le. Se presentó un efecto antibiótico mayor en las dosis al
tas y se encontró que la concentración letal media (CL50) fue de 6.5%. 

Como la presencia de arcelina es un marcador de resitencia al insecto, 
se ha implementado una técnica serológica para detectarla en semillas de 
poblaciones de fríjol segregantes. Las semillas positivas para arcelina 
se se leccionan y multiplican para luego ser evaluadas con el insecto en 
generaciones subsiguientes con el fin de obtener fríjoles comerciales 
resistentes a esta plaga. 

(1) Programa de Entomología de Fríjol, CIAT, A.A. 6713, Cal i. 

ll) 
(1) 
(1) 
( 1 ) 
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HETEROPTEROS ACUATICOS DE MANGLARES Y PLAYAS DE LA COSTA PACIFICA COLOM-

BIANA 

Maria del Rosario Manzano (1) 

El mang l ar es el ecosistema mas extenso e importante de la Costa Pací
fica co l ombiana. Es la base de una gran red alimen t icia de la cual 
obtienen su sustento los habitantes de la zona . 

Asociados al ecosistema manglar-estero viven gran cantidad de insectos 
entre los cuales se encuentran los chinches acuáticos (Heter6ptera). 

El presente trabajo es una contribuci6n al conocimiento y ecología de 
estas especies. 

Los insectos han sido colectados continuamente desde 1986 utilizando 
redes acuáticas, trampas de suelo y buscando directamente ba jo piedras 
y en charcos intermareales. 

En ocho localidades muestreadas de la costa Pacífica, comprendidas en
tre Charambirá (Chocó) y Esmeraldas (Ecuador) , se encontraron las es 
pecies Telmatometroides n. gen rozebooni, Trochopus arcuatus n. sp,. 
l. colombianus n, sp, Rheumatobates probol icornis n. sp., ~ . carval hoi, 
Microvel ia leucothea n. sp., Mesovel ia mulsanti y Pentacora sphacelata. 

La salinidad del agua es un elemento importante en la distribución de 
algunas de las especies. La bahía de Buenaventura por ser estuarina y 
presentar gran va riedad de habitats, posee la mayor diversidad de espe 
cies de toda s l as localidades estudiadas. 

TI ) Bió l oga, Departamento de Biología , Universidad del Val l e A.A.25360, 
Ca 1 i 
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HIBRIOACION y COEVOLUCION DE He1iconius cydno (Ooub1eday) (Lepidoptera: 

Nymphal idae: Hel iconiinae) 

Luis M. Constantino (1) 

~. cydno está distribuida en Colombia a 10 largo de las tres cordille
ras y en valles interandinos desde e1 r nive1 del mar hasta los 1500 m. 
Hay varias subespecies de~. cydno descritas para Colombia de las cua
les tres se encontraron hibridando naturalmente a 10 largo de ca~ones 
de la cordillera occidental en el Departamento del Valle: Heliconius 
we~er i (Staudinger) que ocurre en la región del valle del rio Cauca 
se ogra cruzar con ~.f. zelinde (Butt1er) de la vertiente pacífica y 
~.f. cydnides (Staudinger) de la parte alta de la cordillera occidental 
formando una población po1imórfica única de híbridos . 

Se colectaron varios híbridos y formas de ~. cydno durante los a~os 
1985 - 1987 en el punto de encuentro de las tres especies localitado 
en una zona de bosque húmedo tropical cerca de la pob1aci~n de Dagua, 
Valle . El material fue identificado por el Dr. Keith S. Brown* y se 
comparó con material colectado en regiones adyacentes a la zona de es
tudio donde aún es posible encontrar las 3 formas puras de ~. cydn~. 
Se hi cieron cruces de progenitores genéticamente diferentes y se cria
ron en invernaderos. Se analizaron los fenotipos obtenidos y se com~ 
pararon con los obtenidos en el campo . Al ordenar las diferentes for
m as de ~. cydnose notó una tendencia convergente de caracteres hacia 
las especies miméticas mas primitivas de He1iconius. 

Se encont raron varias formas nuevas de ~.cydno y cuatro espeCies de 
Hel icon ius comprometi@as en un mimetismo mulleriano con las especies 
de ~. cydno estudiadas. Se reporta a Heliconius atthis (Ooub1eday) 
por primera vez para el suroccidente de Colomb ia . Las especies de 
Hel iconius miméticas con ~. cydno, fueron ~. erato chestertonii (Hewitson) 
~ . eleuchia (H ewitson), ~ . sapho chocoensis Brown & Benson y un ithomino 
endémico de la zona, Elzonia humboldt regal i s (Stichel ). 

(1) Entomó10go, CIAT Pa1mira, Valle 
* Zoólogo, taxónomo especialista. Opto. de Zoolog1a, Universidad, Estadua1 

de Campinas, Sao Pau10, Brasil. 
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DIVERSIDAD E INDICES BIOTICOS u ,_ [ NTOMO FAUNA FLUVIAL EN BOYACA 

Rosa Alvarez F. (1) 
Jos~ Naizaque P. (1) 
Mireya Sotelo A. (1) 
Rodrigo Vergara R. (2) 

Con el fin de medir los niveles de contaminaci6n de los recursos hí 
dricos en el Departamento de Boyac~. mediante fndices bióticos de 
par~metros entomo16gicos, se diseñd durante los años 1985, 1986 Y 1987 
un trabajo que permitiera cumplir con ese objetivo. 

Se eligieron los rios Chicamocha, Teatinos y Su~rez, colocándole los 
lTmites f'sicos de la frontera del Departamento y en cada uno se es t a
blecieron en forma respectiva 12, 11 Y 8 estaciones de evaluación en 
un recorrido de 250 kildmetros. 

Los insectos fueron identificados en el SEL - IIBIII Y con base a su 
recolecci6n en cuanto a calidad y cantidad se establecieron los índi 
ces bióticos de diversidad y de redundancia. 

Las aguas de los ríos según los resultados y de acuerdo a las esta cio
nes experimentales sufren serios problemas de contaminación . 

Entomo16gicamente se identificaron especímenes de nueve órdenes, 23 
familias, 30 g~neros y 35 especies, varias de ellas nuevas para la 
ciencia. 

(1) Ingenieros Agrónomos - FACIAT - UPTC - TUNJA 
(2) I.A. Profesor visitante Universidad del Tolima, Profesor titular 

FACIAT - UPTC - TUNJA 
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IDENTIFICACION DE LOS TRIPS (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) QUE ATACAN LAS 

FLORES DE CRISANTEMO Y BIOLOGIA DE LA ESPECIE PREDOMINANTE EN UN INVER

NADERO DE LA SABANA DE BOGOTA. 

Estrella Cárdenas C. (1) 
Dario Corredor P. (2) 

El objetivo de esta investigaci6n fue la determinaci6n taxonómica de 
las especies de trips, la posible atracción de estas especies hacia 
trampas pintadas de diferentes colores y observaci6n de algunos aspec
tos biológicos fundamentales de la especie mas abundante en un inver
nadero de plantas ornamentales para exportación. 

Se encontraron: Frank1inie11a occidenta1is (Pegande), Thrips tabaci 
Lindeman, Frank1iniel1a panamensis Hood, Frank1inie11a auripes Hood y 
Frankliniel1a minuta (Mou1ton). 

Bajo invernadero se probaron trampas pintadas de 6 colores con superfi -
cie adherente para determinar el color de preferencia de estos insectos; 
los colores blanco, morado y amarillo mostraron la m~s alta eficiencia 
para capturar trips adultos. Blanco y morado capturaron el 73.78% del 
total de F. occidenta1is. 

Se encontró en mayor abundancia F.. occidenta1is y se estudió bajo con
diciones de laboratorio (24, 31 + 2.5 C y 66.36 + 12% H.R.) El rango de 
duración en dias fue: huevo 4-5, ninfa de primer instar ~4, ninfa de 
segundo instar 5-8, prepupa 4-6, pupa 3-5 y los adultos una longevidad 
entre 60 y 121 dias. Esta especie presentó partenogénesis de tipo 
arrenotoquia; de lAS hembras fecundadas se obtuvo una generación de 
87.5% hembras y 12.5% machos. La fecundidad por partenogénesis fue de 
325.76 huevos y la sexual de 303,1 huevos por hembra. Se analizó la 
mortalidad para una generaci6n obtenida por partenogénesis y para una 
obtenida de hembras fecundadas. Se elaboró una tabla da vida especí
fica de la edad de una cohorte de 30 hembras fecundadas y se calcula
ron algunos parámetros pob1aciona1es como: tasa neta de reproducci6n, 
tiempo generacional, tasa intrínseca de crecimiento natural y valor 
reproductivo. 

(1) Estudiante Biología, Universidad Nacional de Colombia . Bogotá. 
(2) Facultad Agronomía, Universidad Nacional Colombia, A.A. 14490 Bogotá 
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\ 5. AS O 1968 EVALUACION DE LA ENTOMOFAUNA PRESENTE EN GALLINERUS EN LA TERRAZA DE 

IBAGUE(*) 
Ricardo A. Gallego (1) 
Rafael Guzmán V. (2) 

En gallineros ubicados en la Terraza de Ibagué, se adelantó la evalua
ci6n del tipo de entomofauna frecuente en dichos medios con el fin de 
precisar su identificación, dinámica problac ional e importancia econó
mica. 

Las unidades experimentales o sea los gallineros se evaluaron semanal
mente durante doce meses, colectando el material insectil mediante mé
todos de reco1ecci6n con jama, trampas cebadas, cernido de gallinaza y 
examen de excrementos, para obtener formas adultas e inmaduras que en 
el laboratori o completaron su ciclo. 

Una vez proc~sadas las muestras se enviaron al SEL- llBIll y al Smith
sonian Institute para la identificación de las especies insectiles y B. 
I.R., Canadá, los ácaros. 

Los resultados demostraron presencia de 27 especies predominantes, de 
los ordenes Diptera, Coleoptera, Hymenoptera así como acarinos. Debido 
a su densidad de población los insectos más importantes fueron:Ophyra 
aenescens(Wiedman), Musca domestica L. (Muscidae) ; Phaenicia cu rina 
(Wiedman) (Calliphoridaer;-Coproica ~irtula Rondani-(Sphaeroceridae y 
Palaeoseesis sp. (Sepsidae), todas del orden diptera. Además especies 
no identlficadas de las familias Sepsidae y Calliphoridae. 

Taxonómicamente el orden Diptera fue el de mayor población, posterior
mente Co1eoptera e Hymenoptera. 

La Entomofauna y los ácaros reportados, presentaron hábitos coprófagos, 
excavadores de detritus, predadores, foreticos, ester~leros , fung í vo
ros, omnívoros, parasíticos y plagas de importancia económica . 

El análisis de la dinámica poblacional arrojó resultados que señalan qye 
la precipitación favorece el incremento de ella en forma positiva para 
las 27 espec ies, excepto para un género no identificado de la familia 
Sepsidae. 

(*) Resumen de tesis de grado 
(I} Estudiante . Facultad Ingeniería Agronómica, Universidad del Toli ma 
(2) Profesor Entomólgo Universidad del Tolima 
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RECUNOCIMIENTO EXPLORATORIO DE LAS FAMILIAS DE COL~OPTEROS DE LAS FOR
MACIONES ECOLOGICAS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

Luis Carlos Pardo L. (1~ 
Hernando Pat1no C. (2 
Jos~ tvan Zuluaga l2 

LOs coleópteros conforman el orden más numeroso de la clase Insecta. La 
dinámica ecológica relacionada con sus especies, plante6 la necesidad del 
presente estudio de reconocimiento a nivel de familias, sus sustratos a
limenticios, distribución y otros datos de interéstcológico en el Depar
tamento del Valle {Colombia}. Se realizaron muestreos durante cuatro 
años, en diferentes localidades ubicadas en las formaciones eco16gicas 
naturales de las cuatro subzonas en las cuales se dividió el mencionado 
departamento. A través del estudio se pudo constatar la existencia de 
77 familias de co1eoptera, así: Rhysodidae, Paussidae, Cicindelidae. 
Carabidae, Dystiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Histeridae. Pt1lidae. 
Scydmaenidae, Si1phidae, Scaphidiidae, Sta~hylinidae, Pse1aphidae. Luca
nidae, Passalidae, Scarabaeidae, Helodiae, Dascillidae, Psephenidae, 
Pti10dactylidae, Chelonariidae. Heteroceridae. Linichidae, Dryopidae, 
E1midae, Buprestidae, Rhipiceridae, Callirhipidae, Elateridae, Tr1xagidae, 
Phengodidae, Lampyridae, Cantharidae, Lycidae, Nosodendridae, Dermestidae, 
Anobiidae, Bostrichidae, Anobiidae, Ptinidae, Bostrichidae, Lyctidae. 
Trogsitidae, Cleridae, Dasytidae. Malach1dae, MYmexylonidae. Nit1du1idae. 
Cucujidae. Biphyl1idae, Languriidae. Erotylidae, Phalacridae. Coryloph1dae. 
Coccine1idae, Endomychidae, Cisidae, Mycetophagidae, Colydiidae. Nilio
nidae. Tenebrionidae. Lagriidae. Alleculidae. Melandryidae. Mordelidae, 
Rhipiphoridae, Oedemeridae. Meloidae, Anthicidae, Pedilidae. Cerambyci
dae, Bruchidae, Chrysomelidae, Anthribidae, Brenthidae. Curculionidae. 
Sco1ytidae y Platypodidae. 

Los principales sustratos o circunstancias de colecta a los cuales se 
encontraron asociados fueron : fitomasa en degradación, follaje. esti~r
col, hongos, suelo y atraídos por trampas de luz. Otros sustratos menos 
observados, pero también importantes en el estudio de colópteros, se 
registran en el trabajo. Se señala a las zonas cordilleranas y litoral. 
10 mismo que a las reservas forestales menores, pequeños ecosistemas a
cuáticos y áreas de malezas de la zona intervenida, como sostenedores de 
la diversidad a nivel de Coleópteros y fuente de biocontroladores de es
tos y otros organismos. 

(1) Estudiante Pregrado. Facultad de Ciencias AGropecuarias, U.N.Palmira 
(2) Profesores Asociados, Universidad Nacional de Colombia, Pa1mira 
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REGISTRO DE UN BROTE DE CABALLO DE PALO (Orthoptera, Phasmidae) SOBRE 

Pinus patula EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEPARTAMENTO CALDAS 

Ma r ia Cecilia Villegas (1) 

El Orthoptero, Phasmidae, Cyphocramia aestuans y otras dos especies de 
esta misma familia de reciente aparición en rodales de E. patula Schl. 
& Charm representa actualmente una plaga potencial para la reforestación 
no solo ~pr las caracterfsticas del daHo sino por la alta infestaci6n 
que se encuentra en el campo. 

Estos insectos han atacado un ~rea de 12 hectáreas en tres fincas di
ferentes causando una defoliación del 80%. El insecto desde su estado 
de ninfa comienza a alimentarse de las agujas del pino, trazándolas en 
la parte media (a diferencia de las larvas de lepidópteros que las tro
zan en la punta) . No existe preferencia por ramas viejas o j6venes, ya 
que el insecto se alimenta en todo el árbol. 

Hasta el momento se ti enen dos especies diferentes que denominaremos 
Especie A y Especie B, ambas con un marcado dimorfismo sexual)sin embar
go puede- existir una-especie adicional. 

La Especie ~, Cyphocramia aestuans es la más abundante, la hembra mide 
de 6 a 7 cm . de largo, es aptera, su cuerpo es cilíndrico y los ojos poco 
desarrollados, la cabeza libre dirigida hacia abajo aparato bucal tipo 
masticador, patas largas y delgadas tipo ambulatorio, con la caracte
rística de que si pierden alguna, ésta se puede regenerar; antenas fi
liformes y con longitud hasta de 6 cm., tienen la propiedad de camu
flarse muy fácilmente colocando las patas de lanteras hacia adelante 
con las antenas y dejándose caer simulando una rama. El macho, a di -
ferenc ia de la hembra, es alado, su cuerpo es mas delgado, los ojos 
mas vistosos y presenta cercos en la parte terminal del abdomen. 

La Especie B (sin identificar) es un poco mas pequeHa que la anterior, 
mide de 5 a- 6 cm . aproximadamente. La hembra es aptera con su cuerpo 
robusto cuya superficie inc1uyer.~0 las patas, es completamente rugosa y 
espinosa, sejemando una hoja seca; las antenas son filiformes y tan lar
gas como el cuerpo, los ojos poco desarrollados y la cabeza dirigida 
hacia adelante, aparato bucal tipo masticador; el macho tiene los ojos 
mas desarrollados, es mucho mas delgado y tiene la superficie del cuer
po también rugosa y espinosa. 

Los huevos son abandonados aisladamente y es pa rcidos junto con los ex
crementos del ad ulto, a los que se semeja muchí s imo. Su duración 

(1) Di r ectora Centro de Entomología Forestal CE DEF. A.A. 441 Maniza1es 



en estado embrionario, varia de 90 a 140 dias y existe solo una gene
raClon por año. La hembra coloca los huevos durante 3 o 4 meses 10 que 
hace que se desarrollen generaciones interpuestas de la plaga , Tan 
pronto nace el insecto, comienza a alimentarse trozando las agujas en 
la parte media y continúa así durante 10 meses aproximadamente. Sin 
embargo su ciclio bio16gico aún 110 se ha establecido totalmente. 
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO Y MANEJO DEL Hpliothis spp Y OTRAS PLAGAS 
A TRAVES DE 17 COSECHAS ALGODONERAS EN EL SINU MEDIO 

Uriel GOmez LOpez 11) 

El presente trabajo es un análsis de los problemas entomológicos en 
el cultivo del algodonero de 7.217 hectáreas asistidas durante 17 anos 
de trabajo profesional como asistente técnico. Cobija las cosechas 
de los años~971, 1973 a 1980, 1984 a 19B7. 

Los cultivos de algodOn, objeto del presente estudio, están localiza
dos .entre l os Municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro (Betásti
gui) y San Carlos, situados a 20 m.s.n.m . 

Precipitac i ón media anual de 1.200 m.m. Suelos Franco-arcillosos de 
fertilidad moderada. 

De este análisis se deduce que hay dos períodos muy definidos en el con
trol de plagas; un primer período que va desde 1971 a 1977 y un segundo 
período que va de 1978 a 1987. 

Caracterís t icas del primer período 1971 - 1977: Siembra de una cosecha 
al año (Algodón); Pulgón, Alabama, Spodoptera, Picudo, Heljot~jS y Ro
sado Colombiano, siempre presentes; Lorito verde, Adesmus sea atis Pas
coe y plusinidos, como plagas ocasionales; Heliothis como plaga prin
cipal, de una gran agresividad y con niveles altos de infestación por 
períodos largos; control de Heljothis a partir de los 60 dí as de cul
tivo; a base de metil parathion, con dosis bajas al inicio y duplicán
dose rápidamente; de 15 .6 aplicaciones de insecticida como promedio ge
neral de 11.7 fueron contra Heliothis; días promedio entre aplicación 
y aplicación para Heliothis de 7.8 días; finalizando este período con 
el mayor desastre algodonero debido al control nulo de Heliothis como 
consecuencia de la resistencia~uirida por esta plaga al uso continua
do 'y en exceso del metil parathion . 

Características del segundo período 1978 - 1987: Siembra de dos cose
chas al año, Sorgo-Algodón; Alabama, Spodoptera, Picudo y Heljotbjs 
s iempre presentes; Lorito verde, Pulgón y Rosado Colombiano, como pla
ga secundaria, de baja agresividad y con niveles de infestación infe
riores al 15% por periodos largos; control de Heliothis a partir de 
los 90-100 días del cultivo; control de Heliothis a base de piretroi
des en un 80%;tendencia a usar piretroides en controles específicos de 
Spodoptera, Rosado y Plusínidos; 9 aplicaciones en promedio general,de 
los cuales 3.3 han sido contra Heliothis, días promedio entre aplica
ción y aplicación para Heliothis de 17 .6 días, informes de fallas de 
los piretroides en el control de Heliothis en varias zonas del país. 

(1 ) I .A. Asistente Técnico particular Coopiagros, Cereté. 



ANALISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE Heliothis virescens (Fab.) A PIRE

TROIDES EN COLOMBIA 

Juan Manuel Arellano (1) 
William Mondragon (2) 

El cultivo del Algod6n juega un papel importante dentro de la Economía 
de Colombia. El H. virescens es considerada como la plaga mas impor
tante dentro del manejo del cultivo. 

En el año 1977 apareció en el mercado un nuevo grupo de insecticidas 
Il/lamado piretroides, los cuales han reportado enormes beneficios para 
el control de dicha plaga, similar a otras partes del mundo. 

Desde la introducción del primer piretroide sintético, la permetrina 
se hizo una petici6n para que este nuevo grupo fuera usado nacional
mente y prevenir el desarrollo de la resistencia del He1iothis . 

En 1985 se realizó en Colombia la la. evaluación sobre la susceptibi
lidad de H. virescens a piretroides, utilizando el método de Dip Test 
de 3er instar. Los resultados mostraron un alto nivel de resistencia 
comparado con niveles de razas susceptibles . 

Teniendo en cuenta estos resultados se decidi6 iniciar programas de 
monitoreo en diferentes zonas algodonoeras del país (Costa Atlántica, 
Tolima y Llanos) para determinar los nive1ps de resistencia y hacer un 
seguimiento de la susceptibilidad de H. virescens a los piretroides. 

La metodología utilizada es la de Dip Test foliar de primer instar. 
analizando 3. 750 larvas de H. virescens en dichas zonas 10 cual nos 
demuestra que dicha plaga ya presenta niveles de resistencia que se 
deben tener en cuenta para poder determinar una estrategia del manejo. 

(1) 

(2) 

Ing . Agrónomo ICI Export De pto. Técnico - Investigaci6n. A. A. 
29166, Bogotá 
Ing. Agrónomo BASF QUIMICA Opto. Técnico, Investigación. A.A. 
5751, Bogotá 
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RESULTADOS DE UN PROGRAMA PILOTO DE MONITOREO DE RESISTENCIA DE ~eliothis 

virescens (Fab . ) A METILPARATHION y PI RETROIDES EN LA ZONA ALGODONERA 

DE ESPINAL DURANTE LA COSECHA ALGODONERA DE 1988. 

F. Rendón (1) 
M. Herrera (1) 
A. Alvarez (1) 
A. S i a ba t to ( 2 ) 

Con el fin de determinar la evolución de la susceptibilidad de H. 
vir escens a organofosforados y piretroides se mues trearon seis-(6) 
áreas algodoneras de la zona de El Espinal en 3 épocas de cultivo; 
segunda quincena de abril, segunda quincena de mayo y segunda quincena 
de jun io y se midió la resistencia relativa de Heliothis a Metilparathion 
fenvalerato y cypermetrina. 

Se hace una relación ent r e la evolución de la susceptibilidad de H. 
virescens a las sustancias evaluadas y el uso de los insecticidas-en 
las áreas de muestreo. 

Los resultados se encaminan a estructurar un programa nacional de mo ni
toreo de resi s tencia de H. virescens y otras plagas en el cultivo del 
al godonero . 

(1) I.A . Fede ra ció n Naci onal de Al godoneros. 
(2) Biólogo Programa de Entomol og ía Fed eralgodón. 



FLUCTUACION DE POBLACIONES DE Heliothi~ spp. Y MANEJO DEL CULTIVO 

DEL ALGODONERO Gossypium hirsutum l. EN EL PERIODO 1970 - 1985 

25 

Jertzahim Olaya (1) 
Jaime Eduardo MuRoz (1) 

El Heliothis spp. es considerada la principal plaga del cultivo del 
algodonero y el estudio de sus poblaciones durante un largo período 
de tiempo permite caracterizar tendencias generales en épocas contras
tantes. El objetivo principal de este trabajo fue comparar las pobla
ciones de Heliothis spp. y el manejo en los períodos 1970-79 y 1980-
85; como oDJetivos específicos se tuvieron: evaluar las poblaciones 
de huevos durante el desarrollo del cultivo ; conocer el cambio de las 
poblaCiones a través de los aRos; caracterizar la utilización de insec
ticidas en el mismo período y evaluar las poblaciones de huevos en di
ferentes zanas del Valle del Cauca. 

En general se observa que las poblaciones alcanzan altos incrementos 
a partir de 60 días; en el período 1970-79 las poblaciones altas de 
huevos (~20% postura) aparecían en promedio siete días más temprano 
cada año, a los 123 días en 1969 y a los 33 días en 1978, en el perío
do 1980-1985 aparecieron poblaciones altas entre los 35 y 45, con ~xcep
ci6n de los años 1981 y 1985 donde se presentan después de los 100 días; 
en el período 1970-77 se incrementó el número de picos ( ~ postura> 
20% ) en 4.67/año ( P(<<) ':::0.05) Y en el período 1980-85 disminuyó en 
6.28/año ( P(~) ~ 0.05) -

En el período 1970- 79 el insecticida más utiliza do fue Metil ParathioR; 
se incrementó por cosecha el número de apli caciones, en promedio 0.98 
( P(~) ~ 0.05) Y la cantidad de producto (gal / ha /cosecha) en 1.24 (P 
(á<0.U5); también se incrementaron las dosis máximas utilizadas de 
0.6-gal/ha/aplicación en 1969, a 1.3 en 1978. En el período 1980-85 
se utilizan básicamente insecticidas piretroides, el número de aplica
ciones (por poblaciones más bajas y cambio del productos) disminuye y 
se presenta un promedio de 6 .. 2 aplicaciones/cosecha; en 1980 la canti
dad de cipermetrina utilizada por aplicación fue de 400 c.c; en 1985 
se usaban ya dosis de 500 c .c . ; de clordimeform se utilizaban 500 gr 
en 1981 y 1000 gr en 1985, lo que sugiere que el insecto comenzó a ad
quirir resistencia a los productos. 

Al comparar las poblaciones de huevos en diferentes zonas en un mismo 
año, se aprecia que presentan tendencias similares, pero con variacio
nes en poblaciones debidas posiblemente a manejos y condiciones climá
ticas diferentes. 

(1) Profesores Universidad Nacional de Co lombia,Palmira,A. A. 237 



MANEJO INTEGRADO DEL PICUDO DEL ALGODONERO Anthonomus grandis Boheman 

(Col .: Cu rcu lionidae) 

Benjam1n Enrique Ponce (1) 
José S~nchez Illera (2) 
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A través de evaluaciones r ea lizadas por varios años en socas del algodo
nero , se ha demostrado que la plaga de mayor importancia es el ~. grandfs 

'y cuando por alguna razón l a déstrucción de l as socas se hace malo se 
demora, las poblaciones del insecto se incrementan llegando a ser limf
t an te en próx imas cosechas. Mediante el presente estud io se evaluó 
l a ef ic i encia de las trampas de feronomas, islas socas y cultivo trampa 
tem prano en la atracción y reducción de las poblaciones de picudo del 
al godo nero. 

El ens ayo se ubicó en la zo na del Valle de Chimilaima (Finca El Soco
rro), Muni ci pio de Bosconia en el Departamento del Cesar, donde se ins
talaron 100 t rampas en 10 s i tios de 10 trampas en series a una distancia 
de 10 - 15 metros una de otra, cerca a los lugares de refugio del picudo 
dura nte l a época de veda rec olect~ndose los picudos capt urados diaria
men t e . Se dejaron siete islas socas (10.000 m2!una) (22 surcos x 500 
me tros de l argo) de la cosecha 1986 y dos islas socas (8 surcos x 100 
metros l argo) de la cosecha 1987, distribuidas en las 800 hect&reas de 
l a finca , en cada parcela se r evisaron 10 plantas totales dos veces por 
SEmana y se ap l i có un insectic ida cuando se detectaba picudo adulto, 
para bajar l as poblaciones . Se sembr6 una parcela trampa temprano (15 
hectá r eas) 30 dias antes de la siembra comercial en la cual se evaluaron 
los niveles de l picudo dos veces por semana para detectar los focos 
inicia les de la plaga y di r igir hacia alli el control qúím;co, además 
se recolec t aron las es t ruc turas infes t adas por picudo del suelo y de 
la planta. Se des tacó l a gran atracción ejercida sobre los picudos 
adu l tos por l as tram pas de f eromonas, islas socas y el cultivo trampa 
temprano, se co nsi dera la época de veda como la mas indicada para el 
estab l ecim iento de la s pr~cticas de manej o del picudo. Se puede 
afirmar que las trampas de f eromo nas , instaladas inmediatamente des
pués de destru i da l a soca , constituyen un medio eficaz para control 
de adu l tos de pi cudo . 

(1) I.A . Sanidad Vegetal Regio nal 3 , ICA, Valledu par . 
(2) I .A. Asis t encia Técnica Particul ar , SAGROCOM, Vall epar . 
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, 
PROPUESTA PARA UNA ESTRATEGIA DE MANEJO DE Heliothis ~ EN EL SINU MEDIO 

Uriel G6mez L6pez (1) 

Ante los rumores de fallas de los insecticidas piretroides en el cbn
trol de Heliothis, es urgente desarrollar un plan para que estos pro
ductos se puedan seguir utilizando. Este plan se basa en dos puntos; 
l . Investigaci6n, 2. Asistencia Tªcnica. 

l. Investigación. 

a) Estudiar la razón por la cual las infestaciones de Heliothis. Alabama 
y Rosado Colombiano han bajado despu~s del año de 1977. 

b) Programas de monitoreo, redes de trampas de luz y de feromonas para 
detectar el resurgimiento de plagas nuevas o el incremento poblacional 
exagerado de plagas ya existentes. 

c) Nuevos estudios zonales de la biologfa, dinámica de poblaci6n~ ciclo 
de vida y niveles de daño de las plagas mas importantes de la zona. 

d)Cursos de especialización y actualizaciOn para los asistentes técni
cos. 

2. Asistencia Técnica. 

a) Concientizar a los agricultores y asistentes técnicos de la necesi
dad de implantar un programa que reduzca el uso de los piretroides. 

b) Uso exclusivo de los piretroides en el cultivo del algodonero y en el 
control de Heliothis . 

c) Aumentar el número de visitas a los campos. 

d) Recomendar el uso de piretroides sobre larvas de Heliothis de dos 
dias de nacida, como máximo. 

e) Iniciar los controles de Heliothis con un mínimo de 20% de larvas en 
terminales y continuar co~ el 15% 

f) Usar las dosis tradicionales de piretroides sobre infestaciones que 
vayan del 15 al 50%. 

g) Controles del 70 al 75% sobre infestaciones inferiores al 50% consi
derándolos como buenos . 

h ) Reducir el número de aplicaciones con piretroides tratando de usar 

( 1) I .A . As istente Técnico Particular - Coopiagros - Cereté 



otros insecticidas como carbamatos y fosforados. 

i) Asegurarse de que el producto y dosis recomendado sea aplicado 
correctamente y eliminar hasta el máximo todas las causas que impi
dan la llegada del producto a la planta. 
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PROPUESTA PARA EL MANEJO DE HéllOTHlS EN EL CULTIVO DEL ALGODONERO EN 

CORDOBA, SUCRE, BOLIVAR y ATLANTlCO (70.000 HECTAREAS) 

Nora C. Jiménez M. (1) 

En la Costa Atlántlca el Heliothls Vlrescens (Fab . ) es potencialmente 
la plaga más severa del algodonero y los piretroides que continuan sin 
reemplazo como el último grupo desarrol lado contra este género empeza
ron a fallar a partir de 1983 en Sucre, cuando se registraron los pri
meros casos de resistencia del Heliothis a deltametrina y cypermetrina . 
Afortunadamente este grave fenómeno de la resi stencia se ha superado 
en otras zonas algodoneras del mundo siguiendo un mismo principio : 
restrinciOn del uso de piretroides contra una sola plaga, en un solo 
cultivo y dentro de cierto tiempo por año, de stacándose el caso exitoso 
de Australia cuya estrategia desde 1984 consiste en tratar con pire
troides una sola generaciOn de ~. armigera por año (durante 4, días) y 
las restantes 3 O 4 generaciones con no pire t roides, disminuyéndose 
así la presión de selección de los más resistentes. Por ser tan obvio 
este modelo, se propone emularlo teniendo en cuenta las diferencias 
existentes por ejemplo en el ciclo generacional de H. virescens de 35 
días para la costa y en fechas de ataque de esta plaga migratoria que 
deben ser revisadas cada 5 años por depender de factores no investiga
dos. La propuesta quedaría así: 
Para Sucre, Bolívar y Atlántico con fechas de siembra a partir de julio 
las 15 primeras y últimas generaciones se manejarían con no piretroides 
y las generaciones intermedias que se presenten entre septiembre ,6 y 
octubre 31, se tratarían con piretroides (máximo 3 veces). Para Cór
doba (Sinú) con siembras a partir de agosto 20, éstas generaciones in
termedias se tratarían entre el 15 de diciembre y el 20 de enero. En 
todas las zonas cada recomendación se debe basar en la revisión perió
dica del lote cada 4 días y dirigirse a infestaciones del 20~ de lar
vas menores de 3 mm. Otra condición para el éxito de la propuesta sería 
el cumplimiento de las fechas de siembra establecidas. 

(1) l.A. Programa de Entomología. leA. Turipaná. A.A. 206. Montería 



ACAROS EN EL CULTIVO DE LA YUCA Manihot escu1enta CRANTZ EN LA COSTA 

NORTE DE COLOMBIA 

José"María Guerrero (1) 
C~sar Rodr1guez (1) 
Anthony C. Bel10tti (1) 
Gilberto J. de Moraes(2) 

Los ácaros ocasionan pérdidas considerables en el cultivo de la yuca, 
especialmente los de l a familia Tetranychidae. 
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El objetivo de este reconocimiento fue identificar las dife~entes es
pecies de ácaros fit6fagos y sus enemigos naturales en particular los 
de la familia Phytoseiidae, conocer su distribución geográfica -y resal
tar el grado de importancia en cuanto al daño que ocasionan. 

Para la obtención de l as muestras se realizaron visitas a cultivos de 
yuca"en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlán
tico, Magdalena, Guajira y en la Intendencia de Sa n Andrés y Provi
dencia. 

Como resultado de este estudio se identificaron 14 especies de la fa
milia- Tetranychidae, si endo Mononyche11us caribbeanae MC.G. y ~. ~
gresivus Doreste los que causan mayores p~rdidas y Oligonychus peruvianus 
McG. el de mayor distribución. Las especies del género Tetranychus ~c~
rr en en áreas 10ca1izaqas, sin presentar daños considerables. 

Asociados a estos tetraniquidos se encontraron 23 especies de Phytoseiidae, 
entre las que se destacan dos especies nuevas para la ciencia, 
Typh l odromips bel10tti Moraes & Mesa y Typhloseiopsis neopritchardi 
Moraes & Mesa 

(1) Entomología de Yuca-Proyecto Acaros CIAT A.A. 6713 Ca1i. 
(2) CFATSA-EMBRAPA. Caixa Postal 23 56300-Petro1ina, PE. Brasil 



HUESPEDES DEL ACARO ERIOPHYDAE Rétracrus elaeis Keifer, CAUSANTE DEL 

MOTEADO ANARANJADO EN PALMA AFRICANA Elaeis guineensis Jacq. 

Pamela Ramírez (1) 

Los principales objetivos fueron los de encontrar el huésped del R. 
elaeis ~ así como el de analizar el comportamiento del áca ro en el 
huesped, con el fin de orientar un posible control del moteado ana
ranjado en palma africana . 

La anteriormente,considerada deficiencia en potasio dism i nuye, en los 
casos fuertes, la producción en un 40: . 

30 

Tales ácaros fit6faqos con relaciones ácaro-huésped muy especializadas 
posee un ciclo de vida relativamente simple donde solo se producen 
hembras protogynas. 

Los muestreos realizados en los diferentes caños de la regi6n de San 
Alberto - Cesar, sobre las palmáceas mas abundantes: Astrocary um ·malibo, 
Ammandra decasperma, ~~ ctris paula, y ~ . pilosa, revelan una gran po
blación del R. elaeis . sobre esta última. 

Durante la época de lluvi as se produce migración sobre Bactris pilosa . 
Allí se presentan decolo raciones puntuales del foli olo qu e se tornan 
café oscuro, sin nunca llegar al raquis, Los ácaro s se localizan a lo 
largo de toda la hoja y se evidencia su presencia por un pol villo blan
co fino que refleja la colonización densa. 

Los síntomas producidos tanto en palma africana como en B. pilosa son 
la reacción de la planta a la alimentación del ácaro . Los exámenes 
del estereoscopio muestran en ~ . pilosa individuos con mayor cerosidad 
que la existente en individuos provenientes de pal ma af ricana. Sin em
bargo el examen al microscopio mue~tra una morfología idéntica en los 
dos casos . La lata macho, como se conoce en Urabá, al Ba ct r is pilosa , 
coincide en su repartición geográfica con la presenci a del moteado ana
ranjado en palma africana . 

La búsqueda del huésped del R. elaeis . se orientó hacia otra pal má
cea, dada la especificidad y-la alta especi alización en la relación 
ácaro-huésped, mostrada por la mayoría de los Eriophyidae, 

(1) División Investigación INDUPALMA A,A, 1535 Bucarama nga 
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TABLA DE VIDA DE Oligonychus yothersi (McGREGOR) (ACARINA: TETRANYCHIDAF 

EN CAF E Coffea arabica L. 

Jaime Orozco H. ~1) 
Myriam Cristina Duque 2) 
Nora Cristina Mesa 3) 

La ara ñlt a roja, Q. yothersi, es considerada en la actualidad plaga 
importante de este cultivo, en especial durante la época de sequía. 
La es pecie ha sido registrada en los Departamentos de Caldas, Risa
ralda, Qui ndio, Tolima, Cundinamarca, Valle , Huila y Antioquia. 

Con la finalidad de precisar el efecto de la temperatura sobre la tabla 
de vi da de O. *othersi, se realizó este estudio a 15, 20, 23, 25 Y 30° 
C y 7 0~ ~~ ae umedad relativa, en cabinas controladas. 

El ti em po de desarrol l o de huevo a adulto fue: 33.8, 15.7, 14.8, 12.9 
Y 11 .7 días a 15, 20, 23, 25 Y 30°C respectivamente; se constátó que 
el es tado de huevo es el de mayor duración a todas las temperaturas es
tudiadas . 
Q. yo thersi requiere para completar su desarrollo desde huevo hasta 
adulto 274. 95 grados-día y el umbral mínimo de temperatura requerido 
para alcanzar a desarrollarse es de 4.8 °C. 
En cu~nto a la fecundidad, se observó que el promedio de huevos/hembra/ 
día f ue : 0 .87 , 2.7, 3.0, 2.7 y 2.3 a 15 , 20, 23 , 25 Y 30 °C en su orden. 
En lo referent e a la tasa reproductiva neta (Ro) , se obtuvieron valores 
de 0. 088 , 15.1 , 8.8, 9.6 y 1.03 Y el tiempo generacional (T) fue: 40.1, 
25. 4, 21.7, 20.8 Y 16 .4 días a 15, 20 , 23, 25 Y 30°C re spectivamente. 

La ta sa intr ínseca de incremento natural (rm ) presentó a las tempera
tura s es tudiadas en su orden los siguientes va lores: 0.06, 0 .10, 0.10, 
0 .1 0 Y 0.00 2. 

(1) Secc ión Entomología, CENICAFE, Chinchina, A.A. 2427, Manizales 
(2) Cons ul tora Estadística, Bi ometría , CIAT, A.A. 6713, Ca li 
(3) Entomol ogía de Yuca-Proyecto Acaros, CIAT, A.A . 6713, Cali 



DESARROLLO EMBRI OLOGICO DE Tetranychus cinnabarinus (Boisduval ) 

(ACARI: TET RANY CHADAE) PLAGA DEL CLAVEL (Dianthus caryophyll us L.) 

32. 

Liliana Ros ero La sprilla (1) 
Mariela Tor res To rres (1' 
Alfredo Acosta Góme z (2) 

Se es tudió el desarrollo embriológico de T. cinnaba)' inus (B oisduva l ) 
con base en los rasgos morfológicos externos e histológicos de embrio
nes en desarrollo. 

A partir de una colonia del ~caro mtntenida en cámara biocl imática 
con H.R . de 66.3 6±2% y T. de 24.31 - 2.5°C. se obtu vi eron l os huevos 
que fueron procesados siguiendo técnicas de microscop ía ópti ca y elec
trónica. 

La de terminac ión de las etapas embrio16gicas se real izó por observación 
y an ~lisis de secc iones seriadas de los huevos proces ados, además de 
fotograf'as tomadas al microscopio 6ptico qu e se compararon con traba 
jos similares. 

Se destaca que se observa y describe por primera vez para T. ci nnabarinus 
el tipo de cli vaje, la etapa de blastodenno, l a for'mación de la banda 
germ inativa, l a diferenciaci6n y formación de l os segmento s y apéndices 
defi nitivos de la larva . 

Tamb ién se descr ib en los posibles orígenes y fO)'p1ació n de distintos s i s
temas como : el nervioso, el digestivo y excr eto )' , e ~ respirato rio em
bri onario y el muscu lar, entre otras estructuras ya descr i tas para 
otras especies de ácaro~. 

(1) Estudiante de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogot~ 
(2) Facultad de .Agronomía. Universidad Nacional, ·.A .. A. 14490 Bogotá 
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BIOLOGIA y COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO DE Amblysieus aerialis (MUMA), 

(ACARINA: PHYTOSEIIDAE) PREDADOR DE ACAROS TETRANYCHIDAE EN YUCA Manihot 

esculenta CRANTZ. 

Daniel I. Gonz~lez (1) 
Nora Cristina Mesa (1) 
Anth09Y C. Bellotti (1) 
Myriam C. Duque (2) 

En cultivos de yuca atacados por Mononychellus ~rOgreSiVUs Doreste y 
Tetranychus urticae Koch se ha encontrado el P ytoseiidae~. aerialis, 
en los departamentos de Atlantico, Bolívar, Cauca, C6rdoba, Magdalena, 
Sucre, Valle y en la In t endencia de San Andres y Providencia. 

A part i r de especímenes colectados en el departamento de C6rdoba se 
desarrolló una cria masiva de este predador, utilizando el método de 
McMurtry & Scriven en los laboratorios del CIAT a 25 °C y 70 ~ 5% de 
humedad re lati va. Se realizaron observaciones sobre la biología y la 
ca pacidad de consumo del fitoseido, ofreciéndole como presa los tetra
niquidos ~ . progresivus y l . urticae. 

La duraci ón del desarrollo hasta adulto fue de 5.41 y 7.05 dias al con
sumir l . urtica e y~. progresivus respectivamente . 

En lo referente a los par~metros reproductivos se obtuvieron los si
guientes valores: la tasa reproductiva neta (Ro) fue de 15 .9 y 18 .0 
Y la tasa de incremento natural (nn) fue de 0. 13 y 0.12 al consumir T. 
urticae y ~ . progresivus respectivamente. -

En cuan t o al consumo se observó, que los estados de desarrollo de A. 
aerialis consumen en promedio 7.7 huevos, 1. 0 larva y 0.4 ninfas de T. 
urticae y 8.0 huevos, 2.3 larvas y 1.4 ninfas de ~. progresivus. 

(1) Entomologfa de Yuca-Proyecto Acaros. CIAT A.A. 6713 Cali . 
(2) Consultora Estadística, Biometría, CIAT A.A. 6713 Cali. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS TABLAS DE VIDA Y COMPORTAMIE NTO ALIMIENTICIO 

DE Oligota centralis SHARP (COL.: STAPHYLINIDAE) y Stethorus tri dens 

(COL. :COCCINELLIDAE) PREDADORES DE ACAROS TETRANYCHIDAE EN YUCA Manihot 

esculenta CRANTZ . 

Jorqe Iván Lenis C. (1) 
Anthony C.3 ellotti (1) 
Myriam Cris tina Duqu e (2) 

Los coleópteros predadores de ácaros en yuca, han sido considerados 
importantes reguladores de las poblaciones de fit6fago s en el campo, 
por su alto poder de dispersión y marcada preferencia por lo s ácaros 
Tetranychidae . 

A fin de conocer algunos parámetros vitales de estas dos espec i es de 
predadores~ .se realizó este trabajo en condiciones de l aborato r io a 
25°C y 70 - 5% de humedad relativa, ofreciéndoles como presas Monony
chellus progresivus Doreste y Tetranychus urticae Koch en todo s sus 
estados de desarrollo. 

Los dos predadores alcanzan su desarrollo hasta adulto con sumi endo 
cual quiera de los dos Tetranychidae ofrecidos. 

O.cen t ralis presentó tres i nstares larvales durante su desa r ro ll o con 
una duración promedia de 18. 2 dias al consumir !:!. proql'e si vus y 19.0 
dia s , con l. ur ticae . 

S. tr idens comp l etó su desarrollo pasando por cuat ro i ns tar l arval es, 
presentando un a duraci6n de 13 ',0 dias al al imentarse de !:! . prooresi vus 
y de 11.0 dia s cuando el alimento fue l. urticae. 

En cuanto al co nsumo se obser vó 4ue el esta do de presa prefer i do por 
ambo s predado res tanto en estado larval como en adu l to fue el huevo de 
la s dos especies presas . Durante su desar roll o l arval O. cen t l'a l is , 
puede consumi r un promedio total de 191 hu evos de~ . pl'o'gre s i vu s y 185 .9 
huevos de T. urticae. De otra parte S. tri dens consumió duran t e su de 
sarrollo 120. 2 huevos de!:!. progresi vus y 105.3 de T. urtica e , en pro
med io total . 

(1 ) Ent omo l og ía de Yuca - Proyecto Acaros , CIAT {l., .A. 6713 Cali. 
(2 ) Co nsultora Estadí stica, Biome t rí a , CIAT A.A. 671 3 Cali 



EFECTO DE DIFERENTES CLASES DE ALIMENTO SOBRE EL DESARROLLO Y LA FE~ 

CUNDIDAD DE Typhlodromalus limonicus (GARMAN & McGREGOR) (ACARINA: 

PHYTOSEIIDAE). 

Nora Cristina Mesa (1) 
Frank Bakker (2) 
Anthony C. Bellotti (1) 
Myriam C. Duque (3) 
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Se ha podido constatar que l. limonicus es la especie de Phytoseiidae 
de mas am plia distribuci~ n en cultivos de yuca en Colombia. Con fre
cuencia este predador es observado en poblaciones abundantes sobre el 
follaje de la yuca, en ausencia de acaros fit6fagos. 

Con el fin de conocer la capacidad de dicho fitoseido para utilizar 
otras fuentes de alimento y asi sobrevivir y reproducirse, se realizO 
este trabajo en condiciones de laboratorio a 25~C y 70 ± 5% de humedad 
re l at iva. Los alimentos ofrecidos fueron: Polen de Ricinus communis-L., 
exudado de yu ca, Oidium manihotis (micelio y conidias), Franklin1ella 
williamsi (1 y Ir instar), Mononychellus ro resivus Doreste y Tetran1chus 
urticae Koch (en todos sus estados de desarro o y un testigo sin al -
mento . 

Se pudo comprobar que con todos los alimentos ofrecidos, T. limonicus 
alcanza su desarrollo hasta adulto; presentandose la mayor duraciOn de 
6. 0 y 5.9 dias al consumir exudado y T. urticae. En el tratamiento sin 
alimento el máximo desarrollo alcanzaao fue el estado de protoninfa. 

En cuanto a la fecundidad, se observ6 que el nivel mas alto se obtuvo 
cuando el predador consumi6 ~. ~gresivus y f. williamsi con un pro
medio total de 25.4 y 22.5 huevos por hembra respectivamente. 

(1) Entomologfa de Yuca - Proyec to Acaros CrAT. A.A. 6713 Cali. 
(2) Universid ad de Amsterdam , Laboratory of Experimental Entomology . 

Kruislaan 302 , 1098 SM A~sterdam, Holanda. 
(3) Consultora Estad istica, Bi ome tria. CrAT. A.A. 6713 Cali. 
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CICLO DE VIDA DEL GUSANO BLANCO DE LA PAPA, Premnotrypes vorax (HUS TACHE) 

A DIFERENTES ALTITUDES . 

Hugo Calvache G. (1) 
G. Arango A. (2) 

En las zonas productoras de papa del departamento de Caldas, al igual 
que en el del resto del pais, el gusano blanco de la papa, P. vora x 
constituye la plaga de mayor importancia econ6mica Dado que er-con
trol químico de este insecto se basa en la duración y otros as pec tos 
del ciclo de vida, se consideró necesario estudiar este en dos s i tios 
diferentes de la Cordillera Central Colombiana. Se seleccionaron el 
Páramo de Letras a 3.500 msnm y la Granja "Tesorito" a 2.100 msnJll , 
municipio de Manizales. Los trabajos se llevaron a cabo bajo cond i
ciones de insectario con los siguientes resultados promedios. en di as : 
huevo: 76 y 31; larva: 118 y 30; pupa: 46 y 28; adulto en celda pupal: 
42 y 11, con un total de 282 y 100 dias respectivamente. 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en otras localidad es , 
se encontró una correlación positiva entre la duración del ciclo y 
la altura de acuerdo con la siguiente ecuaci6n: Y = 206 .48 + 0, 13620 X 
(donde Y = duración del ciclo en dias y X = altura sobre el nivel del 
mar) . 

(1) Sección Entomo logía ICA, CiI "Tibaitatá" A.A. 151123 Eldorado ,Bogotá. 
(2) Secc ión Papa - ICA Regional 9 -A.A. 876 Manizales. 
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CON TRIBUCION A LA BIOLOGIA y LOS HABITOS DE Co pitarsia consueta (WALKER) 

(LEP IDOPTERA: NOCTUIDAE ) BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO COM~RCIAL. 

Germán Villamizar R. (1) 
Jesús Emilio Luque (2) 

Las l arvas de C. con sueta (Walker) han venido aumentando su importancia 
COIllO plaga de mucho s cult ivos de gran valor economlCO, especialmente 
en ornamentales de exportación en la Sabana de Bogotá, causando daño en 
los botones floral es y follaje . 

El c iclo de vida de esta polilla fue estudiado bajo condiciones de in
vernadero , en un cul t ivo de Alstroemeria sp. a una temperatura de 24 °C 
y 80' de humedad r elati va. Simultaneamente se realizó bajo condicio
nes de la boratorio en la Facultad de Agronomia de la Universidad Na
cio na l de Bogotá a una t emperatura de 16 ~ C y 60% de humedad relativa 

En condiciones de i nvernad ero el ciclo de vida duró en promedio 77.54 
dias di stri buido s as i : hlJe vo 7. 64 dia s , l arva 35. 6 dias, pupa 34.3 
dias , adu l to hem bra 9.76 di as y adulto ma cho 6. 91 dias; en condicio
n2S de la bo r ato rio duró en promedio 71 . 94 dias distribuidos así: 
huevo : 7.74 dias , larva 34 . 9 dias, pupa 29. 3 dias, adulto hembra 12 . 6 
dias, adu l to mac ho 9.37 dias . 

Con base a l os es t ud i os morfoló9icos realizados se corroboró que la 
l arva pasa por se i s instares , presentando diferencias de duración , la 
etapa de pupa (34 . 3 di as y 29. 3 dias ); adem~s las larvas presentaron 
po li mor fis mo de col or, encontrándose la r vas verde claro, verde oscuro, 
amar i l l as, ca f és y negra s , debid o a loscambios de temperatura y hume
dad re lativa . 

El di morf i smo sexua l se puede detectar en la eta pa de pupa porque el 
macho presenta la abertura ge ni ta l a ni vel del VIII segmento abdominal 
y l a hembra entre el VI I I y IX segmento abdominal. En estado adulto el 
macho presenta l a antena filiforme gru esa y con pelos verticales largos~ 
w. ientras l a hembra pres enta antena f il iforme mas de l gada con pelos 
cortos e inc l inados . 

La r elaci ón de sexos es 1:1. El número de huev os por hembra por dia 
fue de 86 en promedi o y se encont raban en el cultivo en el tercio supe
rior de las pl antas en Al stroemer ia sp. Como cont roladores biológicos 
se encontró a Tric hogramma cerca pre ti os um Ril ey parásito de huevo . 
,llpanteles sp. parásito de larva y bacterias del género Streptococcus 
sp.- ysacíll us cereus qu e atacan l as l arvas . 

(1) Estud iante Biol og ía , Un iversidad Nacio nal de Colombia . 
(2) 8i ól ogo , profesor as oci ado Facu l ta d Agro nomía Univers idad Nacional. 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD RELATIVA SOBRE EL ALMACENAMIENTO 

DE HUEVOS DE lulia colombiana Lal1. (HOMOPTERA: CERCOPIDAE) BAJO CONDI

CIONES DE LABORATORIO 

Socorro Amparo Chávez (1) 
Stephen L. Lapointe (2) 
José Iván Zuluaga (3) 

La investigación sobre resistencia varietal a Cercóp idos de pastos tro
picales, requiere una disponibilidad constant e de huevos de salivazo 
(l. colombiana y Aenoelamia reducta Lall .) para ensayos a nivel de la
boratorio y campo. Se buscaron temperaturas y hUllledades relativas 
óptimas para almacenamiento de huevos de Z. colombiana . En el control 
de humedades relativas se utilizaron silica gel y soluciones saturadas 
de sal. 

Para determinar el efecto de la sequía, los huevos se sometieron a 25°C 
y 0% de H.R. durante 20 dias. A partir de la séptima hora el porcen
taje de eclosión fue inferior al 50% y continuó disminuyendo hasta 
llegar a un 7% en la hora 20. Se evaluó la pérdida de peso en los 
huevos a 45°C durante 21 horas . La mayor pérdida fue 40/0 en la hora 
sexta. A partir de este tiempo, las pérdidas no fueron diferentes. 

Se estableció la relaci6n de la edad de las hembras sobre la viabilidad 
de los huevos. Se calcu16 el peso húmedo y seco en estado inicial 
(2 dias), intermedio (8 dias), final (l2dias). Los resultados indican 
que hay un incremento de peso de acuerdo al grado de desarrollo. En 
estado inicial el peso promedio de 100 huevos fue 3.9 mg ± 0.14, en 
estado intermedio 6.8 mg ± 0.07 y en estado final 8.9 mg ± 0.21. 

Se realizaron 24 ensayos consistentes en combinaciones de temperaturas 
y humedades relativas con huevos de 2 y 6 dias de edad. Utilizando 
huevos de 2 dias de desarrollo a 20 6 25·C con 90~ de H.R., se obtu
vo viabilidad superior al 60% con almacenamiento hasta 70 dias. Uti
lizando 25°C y 70% de H.R., se almacenaron huevos hasta 60 dias con una 
viabilidad ~ 50~. Con huevos de 6 dias a 25"C y 90~ de H.R., se obtuvo 
una viabilidad superior al 65S, con almacenamiento hasta 60 dias. En 
lo referente al tiempo que tardan los huevos en romper dormancia y con
tinuar su desarrollo hasta eclosión, se encontró una relación positiva: 
a mayor tiempo de almacenamiento, mayor es el período de incubac ión. 

(1) Estudiante de Tesis, Facultad de Agronomía, Universidad Naciona l 
de Colombia, A.A. 237 Palmira. 

(2) Entomólogo, Programa Pastos Tropicales CIAT A.A. 67 13 Cali. 
(j) Profesor Asociado, Universidad Naciona l de Co lombia A.A.237 Palmira, 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL DESARROLLO DEL CICLO BIOLOGICO DE 

Erinnyis ello (L.) GUSANO CACHON DE LA YUCA (Manihot esculenta Crantz) 

Bernardo Arias V. (1) 
Anthony C. Bellotti (1) 

E. ello,es una plaga de la yuca que espor4dicamente se presenta en ex
plosiones, ocasionando pérdidas significativas en el rendimiento del 
cultivo y en la calidad de las raíces cosechadas. Estas explosiones 
se pueden presentar a cualquier edad de la planta y son difíciles de 
predecir ya que existen diferentes factores (bi6ticos y abi6ticos) 
que influyen para que éstas se desarrollen. 

El objetivo propuesto en esta investigación, fue el de estudiar la 
influencia de la temperatura como factor abi6tico en el desarrollo del 
ciclo de vida de E. ello. 

- --
El trabajo se realizó en el CIAT, en cuartos y c4maras incubadoras con 
temperaturas constantes (15 - 20 - 25 y 30~C) y HR de 70% +/- 5~.%Se 
utilizaron 50 huevos frescos para cada temperatura de los cuales se 
hicieron chequeos cada 24 horas, observ4ndose el tiempo de eclosión de 
los huevos y la duración de cada instar larval hasta la emergencia de 
los adultos. 

Los resultados indicaron que la temperatura tiene un efecto marcado en 
la tasa de desarrollo y en el ciclo de vida total del insecto. A 30°C 
la velocidad de desarrollo fue 5 veces mayor que a 15°C, 2.3 veces ma
yor que a 20 oC y 1.3 veces mayor que a 25°C. A medida que se incre
mentó la temperatura el ciclo de vida tuvo una menor duración. 

Para el ciclo total, la curva de desarrollo mostró que el umbral mf
nimo (UM) de temperatura bajo el cual el insecto no se desarrolla es 
l1.2 °C y que el tiempo fisiológico (oK) o grados dia acumulados que 
requiere el insecto por encima del UM para completar su desarrollo fue 
de 398°0. 

(1) Profes ional especialista y entom610go respectivamente . Programa de 
Entomolog'a de yu ca. CIAT A A. 6713 Cali ; 



EFECTO DE TRES TIPOS D~ LABOREn DEL SUELO EN LA DESTRUCCION DE PUPAS 

DE ROSADO COLOMBIANO (Sacadodes pyralis Dyar). 

Nora C. Jiménez Mass (1) 

El Rosado Colombiano que otrora fue una plaga severa, está recobrando 
importancia en algunas veredas algodoneras de San Pedro (Sucre) y en 
el Sinú (C6rdoba), requiriendo hasta 4 aplicaciones en algunos casos. 
Por ser definitivamente una plaga de soca y por demostrarse que sobre
vive de cosecha a cosecha en el estado de pupa (dentro de un cocan de 
barro) ya sea expuesta o enterrada, se recomienda en el control legal 
de la soca, el laboreo del suelo. Pero en Córdoba, debido al incre
mento de la siembra del sorgo y del algodón con labranza cero y míni
ma, y ante la popularidad del sistema de destrucción de soca mediante 
corte a ras, amontonamiento y quema de la misma ha surgido una inquie
tud sobre el verdadero papel del laboreo en la destrucción de las pu
pas. Para resolver este interrogante en forma concreta se planeó un 
ensayo con un diseño en franjas divididas, de tres tratamientos de la
boreo (sobrelaboreo, laboreo normal y sublaboreo) y 3 profundidades 
para los cocones: O, 3 y ,10 cms, los cuales fueron elaborados en barro 
y ~oloreados para cada pOSición. Después del laboreo se revisaron 
hasta 25 cms. de profundidad toda el área experimental, determinando 
el número de pupas sanas o destru1das, encontradas expuestas o ente
rradas, realizándose una observación similar para los cocones natu-
rales. ' 

La prueba de Duncan demostr6 que ninguno de los sistemas de laboreo 
sirvi6 para destruir significativamente las pupas, aunque el sobre
laboreo destruyó un poco mas que el sublaboreo (39.6~ Vs. 21.5%) lo 
que significa que desde el punto de vista fitosanitario se remueva 
o no el suelo, el manejo de Rosado Colombiano entre cosechas consis
tiria en la destrucci6n continua de rebrotes de soca como sustrato 
de oviposi'ci6n de una plaga que al parecer emerge gradualmente hasta 
noviembre. 

(1) I.A . Programa de Entomología ICA Turipan~ A.A. 206 Montería 



DETERMINACION DE lA EPOCA PARA El MANEJO DE PROBLEMAS ENTOMOlOGICOS 

EN MAIZ ALMACENADO CON AMERO, EN lA ZONA SUR DE SANTANDER. 

A1irio Hernández P. (1) 
Guil l ermo Jimªnez S. (1) 
Rodrigo Vergara Ruiz (2) 

los problemas entomo1ógicos del maiz almacenado a nivel de pequeño y 
mediano agricultor reportan pérdidas superiores al 50% del valor del 
producto conservado para posterior consumo o siembra. 
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En la zona sur de Santander se desarrol16 este trabajo buscando res
puestas para el manejo de las plagas desde siembra a cosecha y poste
rior almacenamiento . A nivel de campo, el manejo fue cu1tura1~ Iy quí
micamente se procedió a implementar el uso de dos insecticidas oc
cipermetrina y ma1ation como testigo comercial. 

Se diseñó un paquete estadfstico que comprendía tres épocas de aplica
ción 30 dias antes de la cosecha y 30 di as después del inicio del de
pósito del maiz en bodegas. 

Se realizaron evaluaciones de infestación porcentual, poder y vigor 
germinativo y actividad residual de control de los agroquímicos. 

Así mismo se hizo necesa r io precisar la pob1aci6n insecti1 en cuanto 
a identificación y dominancia. 

los resultados demostraron la existencia de siete 
de ellas el Sitophi1us o,yzae (l.) arrojó valores 
que Tribolium castaneum Herberst), de solo 4.9%. 

especies preva1entes, 
del 42.3%, mientras 

Tanto en campo , como en almac én, el análisi s estadfstico demostró que 
oc-cipermetrina a concentración de 300 ppm y en las épocas de un mes 
antes de recolección y en el instant e de almacenar el producto, con
trola la infestación con valores superiores al 90%. El análisis eco
nómico señala la necesidad de desarrollar es tudios sobre dosis para poder 
hacer rentable el manejo . 

(1) Ingenieros Agrónomos - FACIAT - UPTC TUNJA. 
(2) I.A, Profesor visitante - Universidad d~ To1ima - Profesor titular 

UPTC TUNJA 



RECONOCIMIENTO DE MINADORES DIPTEROS (DIPTERA, AGROMYZIDAE) EN LA SA

BANA DE BOGOTA. 

Isabel S. de Arévalo (1) 

Se realizó un inventario de las especies de minadores dípteros en 
varias localidades de la Sabana de Bogota ( 1986-1988) con el objeto 
de identificarlos, conocer su distribuci6n, sus hospederos y hacer 
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una colección de referencia del grupo para el Instituto de Ciencias 
Naturales - Museo de Historia Natural, ICN-MHN. Se coleccionó en 
cultivos y malezas de la Estaci6n Experimental de Tibaitatá, lCA (Mpio. 
Mosquera); en varias granjas agrícolas (Mpios. Cota, Tenjo, Facatativá 
Tabio, Soacha); ~n invernaderos de cultivos de flores: Jardines de los 
Andes eMpio. Mosquera), Flor Linda (Mpio. Chía), Flores Targa (Mpio. 
MosqueraJ, Jardines el Bosque eMpio. Subachoque), Sun Flowers (Mpio. 
Suba); en cultivos, jardines, malezas y pastos del Jardín Botánico y de 
la Universldad Nacional. 

Se obtuvieron alrededor de 1000 ejemplares adultos ~uya identificación 
mostró los siguientes resultados teniendo en cuenta los géneros encon
trados: 

Amauromyza: A. macu10sa (Malloch) de malezas. A. sp. de minas en hojas 
de "mirto", Solanum pseudocapsicum L. -

Cerodontha: C. dorsalis (Loew) de pastos. Especie abundante y de amplia 
distribuci6n~ f. colombiensis Spencer, de pastos. 

Chromatomya: f. singenesiae Hardy, de minas en hojas de margarita. 

Liriomyza: h. baccharidis Spencer, de malezas. h. brasiliensis (Frost), 
de cultivos de papa. L. co10mbiella Soencer, de malezas. L. chiensis 
Spencer, de malezas. L. herrerai Spencer, de matorral. L.-huidobrensis 
(Blanchard), de cebolla, acelga, espinaca, remolacha, apio, habas, al
verja, fríjol, pompón, gypsofila, y de otros; de amplia distribución 
en cultivos y polífaga. h. guadrata (Malloch) en papa y yerbamora. h. 
sabaziae Spencer, en guascas. h. solanita Spencer, de uchuva y borra
chero rojo. L. teguendamae (Spencer). de borrachero rojo. L. trifolii 
(Brugess), de pompón y crisantemo. h. montserratensis Spencer, de 
"mirto" .. SOlanum pseuaocapslcum . 
Phytolir;om~: ~. sabanae en plantas de jaraín . 
Phytomyza : P. rufipes Meigen, ae hortalizas. 

(l) Profesora Asociada ICN-MHN,Fac. Ciencas, Univ. Nacional Colombia 
A.A. 7495 Bogotá 
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CICLO DE VIDA Y HABITAT DE Spalan9ia cameroni Perkins (HYM;PTEROMALIDAE) 

EN CONDICIONES DE LABORATORIO. 

Jorge Ilian Torres M. (1) 

Los estudios se realizaron en el Laboratorio de Pro-Perkins Limitada, 
corregi miento de El Placer, Municipio de El Cerrito (Departamento del 
Valle) y en Laboratorio de Entomolog1a de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de Palmira de la Universidad Nacional de Colombia, con 
tempera t ura y humedad relativa de 26 ± 1°C y 75% ! 5% Y condiciones 
de luz natural. Los objetivos fueronl determinar la biología y h~bi
tos del parasitoide S. cameroni P~rkiIlS, así como algunas caracterfs-
ticas de él. -

S. camer oni (Hymenóptera: Pteromal idae) es uno de los parasitoides mas 
eficaces de pupas de Musca domestica L.(Diptera: Muscidae) y en Colom
bia puede ser uno de los paras;toides naturales mas importantes dentro 
de los programas de manejo integrado de plagas en exportaciones avícolas 
ganaderas, porcicolas, equinas, etc. 

Se identificó como parasitoide nativo. Se describió el ciclo de vida, 
hábitos y morfología de S. cameroni y se encontró que -el huevo dura de 
1 a 2 dias y se encuentra entre el pupario y la membrana de la mosca 
en desarrollo . La duraci6n del estado larval fue en promedio de 7.36 
dias ; pasa por tres instares de tipo himenopteriforme. La prepupa y 
pupa duró en promed io 6. 74 dias. La duración del adulto fue en pro
medio de 16 . 27 para hembras y 14.75 para machos. Se describen los es
tados y di ferenci as qu e suceden durante el desarrollo. Referente a la 
reproducci6n, l as hembras presentan partenogénesis arrenotóquica. 
Además no exi ste un período de precópula ni de preoviposición, La pro
genie de hembra s copul adas presentó una relación de sexo de 1:2. 

En l as r el aciones pará s ito - hospedante, se encontró que pupas de Musca 
domes ti ca L. de do s di as es la edad mas apropiada para exponer al para
s i toide . Que la re la ci ón 6ptima podría ser 1:10 (una hembra de S. ca
meroni por 10 pupas de M.domest i ca con la cual se garantiza un mTnimo 
de pa rasi t ismo del 50%,-10 cual representa porcentajes promedios de pa
rasit ismo cercanos al 88%. El parasitoide se puede alimentar con una 
so l uc ió n de mi el de abejas o de sacarosa como la mas económica. 

Sometiendo a co nd i ciones obligadas de parasitismo a S ~ cameroni con pu
pas de taq uinidos benéf icos (Paratheres ia claripalpis Wulp, Metagonistylum 
minense Town sed y Jayneles kia j aynesi Aldrich) no se detectó parasitismo. 

(1) Est udiante postgrado Suelo s y Aguas A.A , 299 Palmira . U. Nacional . 



PARASITISMO DE OPIINAE (HYM.; BRACONIDAE) EM Anastrepha spp. (Drp. ; 

TEPHRITIDAE) . 

Leonel Junior, F.L. & (1) 
Zucchi, R.A. (2) 

Como etapa inicial de um programa de controlt biológico das moscas -
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das - frutas, est~ sendo feito um levantamento dos parasitóides em 
dois municipios (Piracicaba e Limeira) do Estado de Sao Paulo. Assim, 
foram coletados frutos de diferentes espécies de frutfferas, semanal
mente, durante o periodo de janeiro a abril de 1~88. Os frutos foram 
depositados em caixas plásticas contendo areia (-3 cm) . As pupas obtidas 
foram transferidas para tubos de vidrio (2.5 x 8.5 cm) para a emerg~ncia 
das moscas e parasitdides . 

De um total de 4265 pupas de moscas observadas, foram obtidos 189 
parasitóides (4 . 43%). As porcentages de parasitismo e viabilidade das 
pupas das moscas em cada hospedeiro, foram respectivamente: jambo 
rosa (Jambosa malaccens,'s): 13 ~ 04% e 13 .23%; ara~á (Psidium cattleianl)"l) 
11.33% e 36.46%; carambola (Averrhoa carambola L.) : 7.22 e 30.81%; 
goiaba (Psidium guajava L.) : 3.88% e 2 7 . 62 ~~ ; manga (Mangifera indica L. ;: 
1.42% e 14.28% e uvaia (Eugenia uvalha): 1 .2 0~ e 46 . 51 %. 

Esses braconídeos sao parasit6ides larva- pupa da subfamilia Opiinae. 
Os exe~plares obtidos (parasit6ides e mosca s ) estao sendo identificados 
no Departamento de Entomología - ESALQ/ USP. 

(1 ) 

(2) 

Aluno de p6s- gra d u a ~¡o do Departamento de Entomo l og i a ESALQ/ USP -
Cai xa postal Og - l3400 - Pirac icaba - SP. Bras il 
Prof. Ad j unto do Departamento de Entomologia - ESALQ/ USP Cai xa 
postal 09 - 13400 - Pi racicaba - SP . Brasil . 



RECONOCIMIENTO DE MOSCAS DE LAS FRUTAS Y DETECCION DE LA MOSCA DEL ME

DITERRANEO Ceratitis cap itata (WIEDEMANN) EN LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL 

TEQUENDAMA. 

Luz Stella Cobo de M. (1) 
Rafael Lora Araoz (2) 
Hel'f Duque (3) 

La presencia de la mosca del Mediterráneo en Colombia y la tendencia 
de crecimiento del área sembrada en frutales para exportación en la 
zona media y alta del Teque ndama determinó la necesidad de realizar 
un reconocimiento para determinar las especies nativas de moscas de 
las frutas (Díptera: Tephritidae), las áreas donde ~stas se presentan 
y detectar a tiempo la aparición de la mosca del Mediterráneo en la zo
na . 

Este reconocimiento se hizo mediante la captura de adultos por medio 
de trampas McPhail y Jackson, y la recolección de frutos infestados 
para obtener adultos en el laboratorio . 
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De material recogido en 12 veredas de los municioio s dr Quipile, Cachi
pay, La Mesa, Tena, Anapoi ma, Viotá y El Colegio, se identificaron cinco 
esoecies del género Anastrepha:Aftriata S t ~iner, ~. fraterculus (Wied), 
~. bahfensis Costa Lima, ~. obl i gua Mc q ~a r t y~. pallidipennis Greene; 
y la mosca de la papaya Toxotrypana curvicauda Gerstaker. A. striata 
fue encontrada con mayor frecuencia y la proporción de cada especie 
está relacionada con las vari edades cultivadas. 

No se comprobó la presencia de la mosca del Mediterráneo en los sitios 
muestreados. 

(1) Entomóloga , Sanidad Vege t al, ICA Tibaitatá, ~., A.151123 Eldorado Bgtá . 
(2) Ingeniero Agrónomo, INCORA La Mesa, Cundinamarca. 
(3) Ingeniero Agrón omo , SENA, Kilómetro 16 via Mosquera, Cundinamarca. 

I 
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PARASITISMO DE OPIINAE (HYM.; BRACONIDAE) EM Anastrepha spp. (DIP.; 

TEPHRITIDAE) . 

Leonel Junior, F.L. & (1) 
Zucchi, R.A. (2) 

Como etapa inicial de um programa de controlt biológico das moscas -
das - frutas, esta sendo feito um levantamento dos parasitóides em 
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dois municipios (Piracicaba e Limeira) do Estado de Sao Paulo. Assim, 
foram coletados frutos de diferentes espécies de frut1feras, semanal
mente, durante o periodo de janeiro a abril de 1288. Os frutos foram 
depositados em caixas plásticas contendo areia (-3 cm). As pupas obtidas 
foram transferidas para tubos de vidrio (2.5 x 8.5 cm) para a emerg~ncia 
das moscas e parasit6ides. 

De um total de 4265 pupas de moscas observadas, foram obtidos 189 
parasitóides (4.43%). As porcentages de parasitismo e viabilidade das 
pupas das moscas em cada hospedeiro, foram respectivamente: jambo 
rosa (Jambosa malaccensis): 13~04 ~~ e 13.23%; ara~á (Psidium cattleianlJ"'l) 
11.33% e 36.46%; carambola '(Averrhoa carambola L.) : 7.22 e 30.81%; 
goiaba (Psidium guajava L.): 3.88% e 27.62?~ ; manga (Mangifera indica L. ; : 
1.42% e 14.28% e uvaia (Eugenia uvalha): 1.20: e 46.51%. 

Esses braconídeos sao parasit6ides larva-pupa da subfamilia Opiinae. 
Os exelnplares obtidos (parasit6ides e moscas) estao sendo identificados 
no Departamento de Entomología - ESALq/ USP. 

(1) 

(2 ) 

Aluno de pós- g radua~¡o do Depar ta mento de Entomol og ía ESALQ/ USP -
Cai xa postal 09 - 13400 - Pi rac icaba - SP. Brasi l 
Prof. Adjunto do Departamento de En tomol ogía - ESALQ/ USP Ca i xa 
postal 09 - 13400 - Pirac ic aba - SP. Bras i l . 



RECONOCIMIENTO DE MOSCAS DE LAS FRUTAS Y DETECCION DE LA MOSCA DEL ME

DITERRANEO Ceratitis capita t a (WIEDEMANN) EN LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL 

TEQUENDAMA. 

Luz Stella Coba de M. (1) 
Rafael Lora Araoz (2) 
Hel? Duque (3) 

La presencia de la mosca del Mediterráneo en Colombia y la tendencia 
de crecimiento del área sembrada en frutales para exportación en la 
zona media y alta del Tequendama determina la necesidad de realizar 
un reconocimiento para determinar las especies nativas de moscas de 
las frutas (Díptera: Tephritidae), las áreas donde ~stas se presentan 
y detectar a tiempo la aparici6n de la mosca del Mediter ráneo en la zo
na. 

Este reconocimiento se hizo mediante la captura de adultos por medio 
de trampas McPhail y Jackson, y la recolección de frutos infestados 
para obtener adultos en el laboratorio. 

45 

De material recogido en 12 veredas de los municioio s d2 Quipile, Cachi
pay, La Mesa, Tena, Anapoi ma, Viotá y El Colegio, se identificaron cinco 
esoecies del género Anastrepha:Aftriata S t ~iner, ~. fraterculus (Wied), 
~. bahfensis Costa Lima, ~. obl i gua Mcq0art y ~. pallidipennis Greene; 
y la mosca de la papaya To xotrypana curvicauda Gerstaker. A. striata 
fue encontrada con mayor frecuencia y la proporción de cada especie 
está relacionada con l as variedades cultivadas. 

No se comprobó la presencia de la mosca del Mediterr~neo en los sitios 
muestreados. 

(1) Entom6 10ga , Sanidad Vegetal, ICA Tibaitatá, ~, A.151123 Eldorado Bgtá. 
(2) In~eniero Agrónomo, INCORA La Mesa, Cundinamarca. 
(3) Ingeniero Agrónomo , SENA, Kilómetro 16 via Mosquera, Cundinamarca. 
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ABLEROS PEGAJOSOS DE COLORES PARA LA CAPTURA DE Ceratitis capitata 

(Wied.) (Dip: Tephritidae) . 

Martha E. Londoño (1) 
Alex E. Bustillo (2) 
Diego F L6pez (3) 

La campaña Mosca del Mediterráneo en el departamento de Antioquia ha 
venido haciendo un monitoreo intensivo de esta plaga, desde su detec
ción en abril de 1987. Para ello se ha usado la trampa de cartón 
tipo Jackson. Los tableros pegajosos, otro tipo de trampa, permiten 
colaborar con la campaña y a la vez arrojan información sobre el com
portamiento del insecto frente a una gama de colores. Dichos tableros 
fueron colocados en fincas de agricultores, donde se constató la pre
sencia de la mosca del mediterráneo colocando en cada finca un juego 
completo d~ siete tableros de diferente color y una trampa Jackson 
para establecer comparaciones. Los colores probados fueron anaranjado, 
amarillo, azul, negro, verde, rOjo y blanco . Las mayores capturas se 
lograron con los tableros blanco, anaranjado y amarillo, sin embargo 
el tablero, no importando su color, es mas eficiente que la trampa 
Jackson para la captura de machos de f . capitata. Se encontr6 además 
que por su libre exposici6n el tablero captura moscas tanto por el 
derecho (lado donde va ubicado el cebo), como por el revés, siendo 
mayor la captura por el primero. 

(1) lng , Agr, Entomología, lCA CRl Tulena pa, A.A . 22 Chigorodó Ant . 
(2) Entom6logo, E.E . Tulio Ospina, ICA A.A. 51764 Medellín, 
(3 ) Ing, Agr , Sanidad Vegetal ICA E.E. Tulio Os pina A.A. 51764 Medel1ín . 
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FLUCTUACION DE POBLACIONES DE MOSCA DEL MEDITERRANEO Ceratitis capitata 

(Wied.) (Dip :Tephritidae) EN ANTIOQUIA. 

Diego Fernando L~pez (1) 

La Mosca del Mediterráneo. f . capitata, también conocida como Moscamed 
es una de las plagas de la fruta mas destructivas del mundo, debido a 
su elevado potencial reproductivo, a su amplio rango de hospederos que 
asciende a mas de 250 especies de frutales, hortalizas y a su alta ca
pacidad de adaptación climática. 

Al completar un año de trabajo dentro de la campaña contra la Mosca del 
Mediterráneo en el departamento de Antioquia, se han colectado datos 
que permiten establecer la fluctuaci~n de poblaCiones de la plaga en 
los site munic i pios afectados en el Valle del Aburra. (Girardota, 
Bello, Medellin, Envigado, Sabaneta y La Estrel l a), 

Los datos obtenidos muestran que las poblaciones de la Mosca captura
das en trampas Jackson presentan un mayor incremento en los meses de 
mayo a junio de 1987, y enero, febrero y marzo de 1988. Estas fluc
tuaciones fueron favorecidas por la heterogeneidad de frutos hospederos 
y algunos factores climáticos propicios, observándose una tendencia 
de di semi nación hacia la principal región cafetera de Antioquia. 

Al analizar los frutos hospederos se comprob6 el ataque de la plaga a 
diversas espec ies, con preferencia al caf~ y cftricos (principalmente 
Naranja y Mandarina) . 

(1) l ng, Agr. Sa ni dad Vegetal ICA E. E. Tul io Ospina A.A, 51764 Medellín 
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EVALUACION DE PROTEINAS HIDROLILADAS PARA LA DETECCION DE Ceratitis 

capitata (Wied) EN TRAMPAS McPHAIL EN CULTIVOS DE CAFETO EN ANTIOQUIA. 

Alex E. Bustillo (1) 
Martha E. Londoño (1) 
Diego F. López (2) 

La presencia de la mosca del mediterr~neo, f. capitata (Tephritidae), 
en la zona del Valle del Aburra en Antioquia, ha originado una alerta 
nacional por su posible distribución hacia zonas frutfcolas del país 
viéndose afectadas así las exportaciones de estos productos . Actual
mente se está desarrollando una campaña para la erradicación de la 
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mosca de esta zona. Un aspecto importante de esta campaña es la detec
ci6n del insecto, para lo cual se cuenta con trampas tipo Jackson ce
badas con el atrayente Trimedlure . Sin embargo estos productos no se 
consiguen en el mercado . Una alternativa o complemento para las labo
res de detección lo constituyen las trampas de vidrio tipo McPhail 
cebadas con proteína hidrolizada. El presente estudio tuvo como obje
tivos evaluar diferentes concentraciones de una proteína hidrolizada 
producida comercialmente en el país por laboratorios Odal y compararla 
con otras producidas por Maizena y Bayer (Buminal). La proteína hi
drolizada de maíz (Odal) se evaluó en tres concentraciones (5,10 y 20%) 
en un cultivo de cafeto bajo un diseño completamente al azar con cuatro 
repeticiones realizando lecturas periódicas durante cuatro meses . Los 
resultados hasta el momento indican que no hay diferencias significativas 
entre las diferentes concentraciones evaluadas para la captura de C. 
capitata, sin embargo los datos señalan que a medida que se incremen-
t6 la concentraci6n se capturaron menos moscas en las trampas. En 
cuanto a las fuentes de prote1na la denominada Odal capturó mas insec
to, que la Buminal o la de Maizena. Por últimos las trampas McPhail 
cebadas con proteína hidrolizada demostraron ser de gran ayuda para los 
estudios de fluctuación de poblaciones y usadas en forma intens i va pue
den disminuír las poblaciones de hembras de C. capitata que no son 
captura,das por las trampas Jackson. 

(1) Respectivamente Entomólogos, ICA Tulio Osp ina , A.A. 51764, Medellin 
y "Tulenapa", Carepa. 

(2) Entomólogo, Sanidad Vegetal ICA Tul io Osp ina , A.A. 51764, Medell i n 



MANEJO DE MOSCAS DE LAS FRUTAS 

(Un modelo ejecutado en guayaba para el control de Anastrepha sp.) 

Guill ermo A. León M. (1) 

Uno de los factores que mas limitan la producción de frutales, no so
lamente a nivel mundial , sino también en nuestro medio, son las moscas 
de las frutas . En la actualidad los fruticultores del país a·frontan 
estos problemas inadecuadamente y sin la suficiente tecnología, lo 
cual conlleva a un control errático y antiecon6mico. 

Mediante el presente trabajo, presentado en forma de poster, se 
pretende dar a conocer l os principales factores que se deben de tener 
en cuenta dentro de un manejo adecuado de moscas de las frutas, el cual 
es aplicable no solament e con Anastrepha spp. en guayaba (caso 'en el 
cual se desarrolló el trabaja), sino con varias especies de moscas de 
las frutas, incluyendo Ceratitis capitata (Wied)~ en varios de los fru
tales de gran importancia para el pais como son: mango, los cítricos, 
etc. Los principales puntos que conforman el manejo integrado de las 
moscas de las frutas y que se destacan en el trabajo son: 

A. Monitoreo y seguimiento de la fluctuación poblacional de la plaga 
mediante el uso de trampas con proteína hidrolizada. 

B. Control químico por medio de cebos tóxicos. 

C. Cosechas oportunas y recolección de frutas caídas . 

D. Manej o de frutas caidas no comercializables para el incremento del 
control natural de la plaga, especialmente parásitos. 

Se presentarán además datos conc r etos sobre la situación inicial del 
huerto con una alta infestación de la plaga antes de llevarse a cabo 
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el programa de manejo, así como los resultados positivos luego de aproxi
madamente seis meses de ejecución del mismo, con lo cual se logró la 
casi to t al erradicación de la playa y l~ producción de frutos total
mente sanos. 

(1) Ingeniero Agrónomo, Seco Entomología, ICA - CNI Palmira. A.A. 233 



USO DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS PARA EL CONTROL BIOLOGI CO DE LA CHINCHE 

DE ENCAJE Leptopharsa gibbicarina FROESCHNER (HEMIPTERA: TINGIDAE). 

Camilo A. Vargas S. (1) 

El complejo funga1 Pesta10tia o Añub1amiento foliar vs Chinche de en
caje (~. gibbicarina) es uno de los problemas fitosanitarios mas serios 
que viene afectando las plantaciones de palma de aceite ubicadas en 
la zona Central (Deptos. de Santander y Cesar) y en la Zona Norte de 
Colombia. 

En el reconocimiento de los enemigos nat'ura1es de la Chinche de enca
je se encontró que los hongos entomopatógenos Beauveria tene11a, B. 
bassiana (Ba1s) Hirsute11a sp., Paeci10myces sp. y Sporothrix sp.-se 
encuentran en forma enzoótica ocasionando alrededor de un 40% de morta
lidad 

Los objetivos de esta investigación fueron: determinar los factores 
ambientales, medies de cultivos, pruebas de mortalidad bajo condicio
nes de laboratorio y de campo y la producción masiva de estos entomo
patógenos para posteriormente ser empleados en el control de esta plaga. 

Los resultados de mortalidad bajo condiciones de laboratorio con B. 
bassiana, B. tene11a y Metarhizium anisop1iae (Metch) Sorokin (T~OOl) 
indicaron que-ap1icaciones de 10~ a 1010 esporas por m1 de cada uno de 
estos hongos causan mortalidades hasta del 72 al 100% a los 12 dias 
en ninfas y adultos de~. gibbicarina. En pruebas de mortalidad bajo 
condiciones naturales de campo, en lotes comerciales de palma con po
blaciones superiores de 200 tingidos por hoja; la capacidad infectiva 
de estos hongos cultivados en arroz esterilizado se evaluaron tanto en 
condiciones de inviermo como de verano. 

La presente investigación se viene realizando en el Centro de Investi
gaciones de Fedepa1ma, Puerto Wi1ches (Santander) . 

(1) Ing. Agrónomo Fedepa1ma, A.A. 13772 Bogotá. 
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INVENTARIO PARCIAL DE ORGANISMOS ENTOMOPATOGENOS EN INSECTOS PLAGAS 

DE FORESTALES. 

Maria Luisa Beja rano M. (1) 

El control de insectos plagas de forestales por medio de microorganis
mos, se debe iniciar a par t ir del co nocimiento, determinaci~n e iden
tificación de los pat6geno s en su medio natural . 

Larvas, pu pas y adultos de los defoliadores presentes en plantaciones 
establecidas de Pinus patu l a , se colectaron en los Municipios de Abe
jorral, Bello, Caldas, El Carmen de Viboral, Envigado, La Ceja, La 
Unión, Rionegro, El Retiro y Santa Rosa de Osos, Departamento de An
tioquia . Las muestras entomol~gicas fueron llevadas al Laboratorio 
del Servicio Nacional de Protección Forestal INDERENA, donde se rea
lizó la selección de cada uno de los ciclos afectados por organismos 
entomopat6genos, realizando los tratamientos necesarios para identi
ficar y seleccionar cada organismo presente . 

En la identificación se emplearon claves, como al igual las observa
ciones internas y externas del insecto tratado. Se identificaron 18 
hongos y un nemátodo, como organismos entomopat6genos. 

l l ) Ingen i era Forestal, Serv icio Na l , de Protecci~n Forestal, Secci~n 
Entomo logía . INDERENA. A.A. 12218 Medel11n. 
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IDENTIFICACION y PRUEBAS DE PMTOGtNECIDAD" CON ORIENTACION AL CONTROL 

MICROBIOLOGICO DEL Heliothis virescens (Fabricius). 

Tito Julio Fandi"o G: (1) 
Leonor Mu"oz de Correal(2) 

La Federación Nacional de Algodoneros desde hace a"os auspicia el Con
trol Integrado de Plagas. En la bOsqueda de enemigos naturales del H . 
virescens, Federalgod6n trabaj6 preliminarmente con un material en 
donde se presumía la presencia de bacterias patógenas al insecto. Para 
evitar riesgos a la salud humana, el trabajo se realizó finalmente 
en el Lab, de Microbiología del Depto. de Farmacia de la Universidad 
Nacional. 
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Mediante los procedimientos de diluciones y recuperaclon directa de co
lonias individuales en cajas de petri con agar nutritivo se hicieron 130 
aislamientos a partir del material suministrado por Federalgodón. Para 
la identificaci6n (con base en su morfología, crecimiento, bioquímica, 
etc) se tomaron todos los bacilos G+ y aleatoriamente 30 aislamientos G-. 
Los bacilos G+ resultaron ser del género Bacillus y la especie mas proba
ble Bacillus circulans. Los aislamientos G- se identificaron como 
Pseudomonas aeruginosa, que si bien es patógena de insectos, es también 
pat6gena de seres humanos. 

Las pruebas de patogenicidad se realizaron a nivel de laborator.io (23 °C 
~ 2 Y 50-60% de h.r.). Larvas de~. virescens de hasta 24 h. de nacidas, 
se colocaban en dieta artificial a la que previamente se le agregaba las 
bacterias a ensayar. La dieta se cambiaba cada 3 dias, durante 10 dias 
y luego se calculaba el % de mortalidad, las larvas sobrevivientes se 
llevaban hasta adultos. f. aeruqinosa ocasionó un 50% de mortalidad y 
una cepa de Bacillus sp. ocasionó hasta un 90~ de mortalidad. 

En dieta natural (hojas de algodón) , se ensayó con Bacil1us sp. esporu
lado en una suspensión de agua destilada esteril, estandarizada con es
pectrofotómetro en 9m~ de absorbancia a 540 nm.que equiva1 ía a 1 x 10" 
UFC/ml. la aplicación se hizo por aspersión y sumergiendo las hojas en 
la solución. En otro ensayo las hojas se colocaban en contacto directo 
con las colonias bacterianas . El % de mortalidad de las larvas en es
tos ensayos, fue similar al del testigo (lO:il . 

(1) Biólogo Universidad Nacional A.A. 23227 Cultivo Tejidos V. Biologfa 
(2) Profesora Microbiologla Depto. de Farmacia, Universidad Nacional. 



DETERM1NAC10N DE LOS AGENTES PATOGEN1COS DE Euprosterna elaeasa Dyar 

(LEP: L1MACOD1DAE). 

Jorge Pedraza V. (1) 
Emilio Luque Z. (2) 
Pedro Nel Franco (3) 

Dada la presencia de epizootias que ejercen un control sobre larvas de 
Euprosterna elaeasa, plaga defoliadora en cultivos de palma africana 
en la región del Magdalena Medio (Pto. Wilches), se llevó a cabo la 
presente investigación. 

A partir de larvas de campo con síntomas de enfermedad se realizaron 
aislamientos y purificación de los microorganismos; para la caracte
rización e identificación se realizaron pruebas bacteriológicas y 
electroforesis, ayudados por observaciones en microscopia óptica y 
electrón i ca. 

Fueron encontradas dos bacterias y un virus poliédrico nuclear. 

(1) Estudiante Ag ronomía, Uni vers idad Naciona l , Bogot~, A.A. 14490 
(2) Profesor, Facultad Agronomía, Univers idad Nacional. Bogotá A,A ,14490 
(3) 1ng. Agrónomo director Depto. de Sanidad Vegetal, Palmas Oleagino-

sas Bucarelia, S. A" A,A 230 Barrancabermeja, S.S. 
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ADAPTACION DE Sporothrix insectorum (Hoog y Evans) SOBRE LA CHINCHE 

DE ENCAJE Leptopharsa gibbicarina (Froeschner) HEM: TINGIDAE, EN PALMA 

AFRICANA. 

Ana Isabel Ordóñez G. (1 ) 

La chince de encaje h. gibbicarina es un problema económico grave en 
plantaciones de palma africana por ser vector indirecto de Pestalotiopsis 
sp. 

Durante casi 13 años se ha buscado un m~todo para el control del comple
jo de hongos foliares causantes del secamiento foliar . 

En Brasil se observa un congénere de L. ~ibbicarina llamado L. heveae 
atacando plantaciones de caucho pero est controlado naturalmente por 
un hongo conocido como S. in~torum . La cepa de este hongo se encuen
tra actualmente en la pTantaci6n de INDUPALMA S.A. en San Alberto, 
Cesar. Aquí se le adelantan estudios sobre efecto de temperatura, 
crecimiento radial en cinco medios de cultivo, efecto in vitro de i n
seé~~ y fungicidas mas usados en palma africana, patogenicidad en 
campo ~14boratorio; todo esto con sus respectivos di seños estadísticos 
para la evaluación final, obteni~ndose hasta el momento resultados po
sitivos. 

El experimento contempla la fase final como la mas importante y es la 
aplicación aérea dei hongo sobre parcelas mas pobladas con la chinche 
de encaje y afectadas por el problema de Pestalotiopsi s sp. Para 
ello nos guiaremos por los resultados obtenidos en pequ eña escala ante
riormente y con los diseños estadísticos planteados en el in icio de la 
investigación. 

Paralelo a esto se lleva la reproducción masiva del ho ng o y los pr ime
ros pasos para la industrialización del mismo . 

(1) División Investigación INDUPALMA S. A. A.A. 1535 , Bucaramanga, S. 
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o EVALUACION DEL HONGO Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin PARA EL 

CONTROL DE LARVAS DE Spodoptera frugiperda (J.E. Sm i th) 

Juan H. Guar1n (1) 
Josefina P. Mesa (1) 
Alex E. Bustillo (2) 

El gusano cogollero del malz ~. frugiperda (Noctuidae) es una plaga 
seria del maiz y muchos otros cultivos de importancia econ6mica. 
Actualmente se están buscando alternativas de control bio16gico para 
el manejo de sus poblaciones. Una de ellas pueden ser los hongos 
entomopatógenos como el M. anisopliae cuyos efectos /en este i nsecto 
se desconocen. Dos cepas del hongo M. aniso~l iae, una aislada de 
Ancognatha scarabaeoides Burmeister aenomina a Cl y la otra de" Zulia 
colombi§na Lalle~and denominada C7 se evaluaron en tres dosis 
(2.7 x10 ; 2.7x10 ; 1.7x109 conidias/ml) en larvas de S. frugiperda 
bajo condiciones de laboratorio (23 °C y 70 - 90% H.R.T. 

Las evaluaciones se hicieron en un diseño completamente al azar usando 
dos testigos ("testigo asépt ico" y "testigo no aséptico") para evaluar 
además la bacteria Serratia rubidaea que se present6 como contaminante. 
También con la cepa Cl se determinó la susceptibi l idad de los diversos 
instares del cogollero a la dosis alta de~. anisopliae. Las dos cepas 
de ti. anisopliae demostraron patogenicidad sobre ~. fruriperda aunque 
produjeron bajos porcentajes de mortalidad. La cepta C result6 mas 
patogénica sobre el tercer instar del cogollero con un 20, 40 Y 54% 
de mortalidad para la dosis baja, media y alta del hongo. El primer 
instar larval de S. frugiperda fue el mas susceptible a la cepa Cl 
con 73% de mortalTdad. A medida que las larvas aumentaron de edad se 
observó una tendencia a aumentar el TL50. El porcentaje de mortalidad 
causado por S. rubidaea estuvo relacionado con las condiciones de 
asepsia empleadas para el manejo de la colonia de S. frugiperda y no 
con la dosis de M. anisopliae; a medida que las condiciones de asepsia 
fueron mas rigurosas disminuyó el efecto de oS. rubidaea. 

(1) Ingenieros Agrónomos, Universidad Nacional, Fac. Agronomía, Medellín 
(2) Ing. Agr. Sección de Entomología, ICA, Tulio Ospina, A.A. 51764 

Medellín. 



ESTUDIO DE LA BIOLOGIA DE LOS HONGOS ENTOMOPATOGENOS Beauveria 

bassiana (Ba1s.) Vuill., Metarhizium anisop1iae (Metch.) Sorokin y 

Paeci10myc~s fumoso-roseus (Wize) Brown-Smith. 

Dora Alba Rodríguez S. (1) 
Joaquín Sanabria R. (2) 

Los hongos entomopat6genos ofrecen amplias posibilidades de uso en el 
control de insectos por la diversidad de especies que se registran 
frecuentemente afectando la mayoría de plagas de importancia económica 
en las diferentes localidades del país. 

El presente trabajo se rea1iz6 en el laboratorio de Entomología del 
Centro Nacional de Investigaciones del lCA en Tibaitatá, Mosquera 
(Cund . ) con el objeto de estudiar la biología de los hongos Hyphomycetos: 
B. bassiana, M. anisop1iae y P. fumoso-roseus; se probaron los medios 
de cultivo Semisintético (SS)~ Agar Sabouraud Maltosa Extracto de Le
vadura (ASME), Agar Sabouraud Dextrosa (ASD) y Papa Dextrosa Agar (POA) 
a 17,20,25 Y 30 oC. Se utilizó un arreglo factorial 3 (hongos)x 4 
(medios de cultivo) x 4 (temperaturas), en un diseño comoletamente 
al azar con cuatro repeticiones. Las variables medidas fueron el diá
metro en mm de las colonias en crecimiento, tomados desde los tres a 
los 15 dias de incubaci6n de las colonias. Los análisis estadísticos 
mostraron diferencias altamen t e significativas en la interacción medios 
y temperaturas, con cada uno de los hongos en estudio; la temperatura 
6ptima de crecimiento fue de 25°C para ~. bassiana en SS, ASO y PD,ll, y 
de 30°C en ASME; para M. anisopliae 30°C en SS y ASO y POA. Compa
rando los medios con la temperatura 6ptima para cada especie, las 
diferencias son altamente significativas determinándose que el mejor 
medio es el SS. A temperatura baja (20 y 17~C) el crecimiento y es
poru1aci6n completo se obtiene en mayor tiempo. Estos resultados 
permiten conocer las condiciones de desarrollo de especies de hongos 
entomopatógenos para cultivarlos en medios artificiales. 

(1) Ingeniera Agrónoma, Sección Entomología. lCA Tibaitatá. 
(2) Ingeniero Agrónomo. Sección Estadística y Biometria lCA Tibaitatá . 
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ESTUDIO DE LA MARCHITEZ SORPRESIVA DE LA PALMA AFRICANA Elaéis guineensis 

Jacq. 

Fanny ·Alvañil (1) 

Teniendo en cuenta que la Marchitez Sorpresiva de la palma aceitera 
E. quineensis Jacq, es una enfermedad causada por el protozoario 
Phytomona ataheli , y cuya incidencia en lotes de palma africana no 
alcanza el 1 ~; anual ;. la ca racterística de que sea irreversible hace 
que su importanc i a no sea desconocida. 

En la zona palmera de los Llanos actualmente se realiza un estudio 
para determinar los hospederos alternos (malezas) de Phytomonas e in
sectos vectores o portadores de flagelados asociados a ~stas. 

Dicho estudio se lleva a cabo en dos plantaciones de los municipios 
de Cumaral y Acacias (departamento del Meta), recolectando malezas e 
insectos en lotes con mayo r incidencia de Marchitez Sorpresiva 

Como resultado de este estudio se han analizado al microscopio la savia 
de aproxima damente 90 especies de plantas pertenecientes a 37 familias, 
encontrándose 8 especies de las familias Asclepiadaceae. Apocynaceae. 
Euphorbiaceae y Urticaceae como portadoras de Phytomonas. 

Paralelamente se han examinado palmas nativas, reportándose negativas 
para Phytomonas. 

En la hemolinfa de los insectos examinados no se han encontrado fla
gelados. 

(1) Bió loga, Federac ión Nacional de cultivadores de Palma Africana 
FEDEPALMA A.'A . 13772 Bogota 
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I 
\; TRANSMISION DEL VIRUS DEL AMARILLAMlENTO lNTERVENAL DEL LULO POR EL 

AFIDO Myzus persicae (SULZERj. 

A1ex. E. Bustil10 (1) 
Rafael A. Navarro (2) 
Gabriel J. Franco (3) 

El cultivo del lulo tiene muchos problemas fitosanitarios entre los 
cuales merece destacarse una enfermedad de tipo viral que desde hace 
algunos años se viene presentando en Antioquia y posiblemente en otras 
partes del pais. La enfermedad se manifiesta en las hojas superiores, 
las cuales se quedan pequeñas, presentan un amari11amiento intervena1 
y encocamiento hacia abajo. Como consecuencia del ataque la hoja d~
tiene su desarrollo y la planta no produce frutos. Este problema se 
ha confundido con el ataque de nemátodos cuyos síntomas se manifiestan 
especialmente en las hojas bajeras. La presente investigación tuvo 
como objetivos determinar si la especie~. persicae (Aphididae) que 
ataca el cultivo, estaba asociada con la enfermedad para posterior
mente determinar su forma de transmisión. El estudio se realizó en 
la E.E. "Tul io Ospina" del lCA en Bello. Las colonias de!:!. persicae 
libres de virus se mantuvieron en plantas de rábano. Los ensayos se 
condujeron en secuencia para determinar la forma de transmisión del 
virus empezando con la forma persistente, semi persistente y 
por 01timo no persistente. Todos los ensayos incluyeron tres variables: 
el tiempo de adquisición del virus por el áfido en la planta enferma, 
el período latente y el tiempo de inocu1aci6n del vector infectivo en 
un huésped sano. Para las diferentes pruebas se usaron 10 p1ántu1as 
de lulo sanas de 30 - 40 dias de edad y se inocularon con 5 áfidos por 
planta. Los tratamientos se evaluaron al cabo de 30 dias cuando las 
plantas infectadas empiezan a mostrar síntomas de la enfermedad. Los 
resultados muestran que~. persicae es capaz de transmitir la enferme
dad del amari11amiento intervena1 de plantas enfermas a plantas sanas 
de lulo. La transmisión es de forma persistente o sea que requiere 
de largos períodos de adquisición en plantas enfermas (más de 8 horas) 
y períodos relativamente cortos de inoculación (2 horas ) en plantas 
sanas. El virus se puede transmitir también injertando yemas de plan
tas enfermas a patrones sanos. Los ensayos para transmitirlo mecán i 
camente fueron infructuosos usando soluciones buffer a diferentes pH 
(5.5; 6. 0; 6.5; 7.0; 7.5) con un macerado de hojas que presentaban sín
tomas de la enfermedad. 

(1) Ing . Agr. Sección En t omol ogía, lCA,Tu l io Ospina, A.A. 51764 Medell í n 
(2) lng . Agr Sección Sa ni dad Vegetal lCA Tul io Osp ina Medell in. 
(3) Tecnólogo Agro pecuario, Sección En t omología, lCA Tulio Ospina A. A. 

51 764 Medellin . 
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INFLUENCIA DE ALGUNOS FACTORES SOBRE LA CRIA ARTIFICIAL DE INSECTOS: 

CASO DEL Diatraea saccharal is Fab. (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE). 

Luz Adriana Lastra (1) 
Luis Antonio G~mez (1) 

Este trabajo busca recopilar experiencias provechosas que han permitido 
incrementar tanto la producción como la calidad de individuos de D. 
saccharalis a nivel de laboratorio, destinados en la actualidad a-fines 
experimentales y posteri ormente a la propagaci6n masiva de sus pará
sitos. 

Adultos mantenidos en tubos de PVC l ocalizados sobre espuma de caucho 
embebida en agua, pusieron más huevos que aquellos mantenidos . en jaulas 
de ma dera. Igualmente, se incremen t 6 el número de masas al utilizar 
papel parafinado arrugado como sustrato de oviposici6n en comparación 
con el mismo pape l pero liso. La presencia de machos en las cámaras 
disturba a las hembras y se reduce por lo tanto el número de huevos 
depositados. La s hembras realizaron la mejor oviposición durante las 
dos primeras noches despuªs de su emergencia. En cuanto a conserva
ción del material bio16gico a temperaturas bajas, el mantener las 
crisálidas a 10°C hasta por 6 dias para manipular su emergencia, no 
afectó su desarrollo; sin embargo, con solo dos dias de almacenamien
to de los huevos a 10°C se disminuyó en forma considerable su eclosión. 
Se observó también que no todos los envases sirven de igual forma para 
criar al barrenador en dieta artificial y hasta el momento los más 
adecuados han sido las copas de vidrio. Algunos elementos constitu
yentes de las dietas conseguidos localmente (germen de trigo y sales 
de Wesson) no mostraron diferencias significativas con sus equivalen
tes importados. Este tipo de informaci6n ha contribuido a disponer 
de individuos del barrenador de la caña sin depender de recolecciones 
de individuos provenientes de campos comerciales. 

(1) Entomólbgos, Centro de Investigaci6n de la Caña de Azúcar de Co
lombia, CENICAÑA. A.A . 9138, Cali. 
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RESULTADOS DE LA lNTRODUCCl~N A CARlMAGUA (Meta - Colombia) DEL INSECTO 

POLINlZADOR DE LA PALMA AFRICANA Elaeidobius kamerunicus Faust. (Cole-

optera: Curculionidae) 

Vera Mondtag6n L. (1) 

Con el fin de elevar los niveles de polinizaci6n del cultivo de palma 
aceitera en zonas donde se necesite, la Federaci6n Nacional de Culti
vadores de Palma Africana "FEDEPALMA", en el año 1984 introdujo a 
Colombia el insecto polinizador I. kamerunicus (Coleoptera: Curculionidae) 

Previa a la liberación, se hicieron estudios a nivel de laboratorio y 
campo. Los estudios de campo se hicieron en un área geogr~fica del 
país bastante aislada como es el Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias lCA - Carimagua (departamento del Meta). 

·A partir del mes de julio de 1985 hasta junio de 1987, se hicieron es
tudios de fluctuación poblacional y comportamiento del polinizador na
tivo y del introducido, comportamiento de I. kamerunicus y conformación 
de racimos .tanto de palma africana como de híbrido . 

Analizando . los resultados se presenta disminución en la población del 
polinizador nativo, se detectó la presencia de depredadores como hor
migas, avispas y ratones y con relación a la conformación de racimos 
en palma africana se presentan diferencias significativas en el aumen
to de porcentaje de polinización y promedio de racimo, disminución 
en el peso promedio de fruto . En hibrido no se encontró diferencia 
significativa en el porcentaje de polinización ni en el peso promedio 
del fruto . Se observó diferencia significativa en el aumento del peso 
promedio de racimo. 

(1) Ing. Agrónomo. Federaci6n Nacional de Cultivadores de Pal ma Af r icana 
" FEDEPALMA" 



UN;\ METODOLOGIA PARA LECTURA DETRAMPAS DE COLOR AMARILLO UTILIZADAS 

PARA EVALUACIONES DE "MOSCA BLANCA" EN CULTIVO COMERCIAL DE TOMATE. 

Je~nnette A. Español A. (1) 
Dario Corredor P. (2) 

El trabajo realizado en . los invernaderos ubicados en la Facultad de 
Agronomía - Bogotá, tuvo como propósito determinar la dinamica pobla
cional y la forma de leer la captura de "mosca blanca" Trialeurodes 
vaporariorum Westwood (HOMOPTERA: Aleyrodidae) en un cultivo comercial 
1mezcla de variedades) de tomate de mesa. 

Como trampas se utilizaron tubos de PVC de 0.1 m. de diámetro y 1,50 m 
de largo, pintados con color amarillo oro, provistos de una capa de 
pegante . 

Con los resultados expresados como captura por cm2 y con base en el 
análisis de: ciclo de vida, comportamiento, dinámica poblacional y 
altura de plantas, se determinó el namero de franjas de 0,05 m. de 
ancho que se deben muestrear, sobre los estratos inferior medio y su
perior de cada trampa a lo largo del ciclo del cultivo. 

Se concluye, que de las nueve franjas de cada tercio vertical de la 
trampa, resulta confiable leer solo cuatro de ellas; durante los dias 
1-30 de edad del cultivo se debe leer el tercio inferior de la trampa; 
del dia 30-50 se debe leer el tercio medio y del dia 50 hasta los 112 
el tercio superior de las trampas . 
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(1) Estudiante de Agronom ía, Universidad Naciona l de Colombia, Bogotá. 
(2) Fa cultad Agronom ía, Universidad Nacional de ColombiaA.A .'14490 Bogotá 
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EFEITOS DE TRfs SUBSTANCIAS QUIMIOESTERILIZANTES SOBRE A BROCA DA CANA-
I 

DE-ACUCAR Diatraea saccharalis (FABRICIUS, 1794) (LEPIDOPTERA-PYRALIDAE) 

Masls Chacón, C.E. (1) 
Nakano, O. (2) 

No presente trabalho, estudou-se o emprego de substancias esterilizan
tes em diversas concentra~5es, sobre as fases larval, pupal e adulta 
de D. saccharal is. Pesquisou-se também, a nivel de campo, a efici@"ncia 
do produto Abamectin sobre a fase larval da broca da cana além do efeito 
do citado produto sobre o adulto do parasit6ide Apanteles flavipes 
(Cameron, 1891) (Hymenoptera-Braconidae), 

Pelo método de próbitos foi estabelecida para a fase larval de O, 
saccharalis a DL50 (dose letal 50) e o TL50 (tempo letal 50) ocasionado 
pelas diversas substancias em v~rias concentra~oes, 

As DL50 foram de 1,8030; 0,0096 e 0,0010 ppm para os produtos difluben
zuron, chlorfluaruzon e Abamectin, respectivamente. 

Verificou-se que a mortalidade das lagartas antes de 20 dias ocorrem 
com os produtos diflubenzuron a 4,0; 10,0 e 14,0 ppm; chlorfluazuron 
a 1,0 ppm e Abamectin 8 x 10-3 com TL50 aos 15,81; 15,18; 11,22; 8,25 
e 15,91 dias, respectivamente, 

As substancias eseterilizantes fornecidas as lagartas atrávés de dieta 
artificial nao afetaram a fertilidade ou a fecundidade dos adultos resul
tantes. 

No tratamento realizado a partir_ga fase pupal , observou-se que o 
Abamectin na dosagem de 2,5 x 10 % foi o que apresentou os melhores 
resultados com 100% de esterilidade nos adultos resultantes.Eficiencias 
menores foram obtidas nos tratamentos com chlorfluazuron 2,2% e 
difl ubenzuron 12% que provocaram 57,14 e 33,33% de esterilidade res
pec t i vament e. 

A viabilidade das pupas tratadas diminuiu com o aumento das concentra~oes 
das substancias testadas. 

o fornecimento do alimento a individuos adultos contendo diversas 
concentra~oes das substancias esterilizantes provocou redu~oes na 
fertilidade, menores, as obtidas no tratamento das pupas, 

(1) Aluno de Pós-Gradua~ao -Departamento de Entomologia~Escola Superior 
de Agricultura "Luiz de Queiroz" Universidade de Sao Paulo, Brasil. 

(2) Prof . titular, Departamento Entomología, Escola Superior de Agri
cultura "Luiz de Queiroz" - Universidade de S3"o Paulo, Brasil. 



o produto Abamectin quando pulver izado no campo mostrou ef iciencia 
de controle l arval de at~ 87,87%; o mesmo produto foi mu; t o tóxico 
quando aplicado sobre os adultos de A. flavipes em condi~oes de 
laborat6rio . 



EVALUACION DEL INSECTICIDA EXPERIMENTAL XRD-473 INHIBIDOR DE LA 

SINTESIS DE QUITINA SOBRE EL DEFOLIADOR Euprosterna el¡¡easa Dyar 

(LEPIDOPTERA: LIMACODIDAE) EN PALMA AFRICANA (Elaeis 9uineensis Jacq.) 

José Javier Palomá H. (1) 
Heyne Antonio Trujillo (1) 
Alfredo Acosta G. (2) 
Jorge Enrique García (3) 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia del 
produtto XRD-473 sobre larvas ~el defoliador E. elaeasa, bajo condi
ciones de campo en la plantaci6n dé la Empresa Producciones Agropecua
rias Monterrey, en Puerto Wilches (Santander), con temperatura de 29°C 
H.R. 76% y precipitación 2,912 m.m. promedios anuales. 

El área total utilizada fue de 10 hectáreas, distribuídas en dos ensa
yos con un diseño de bloques completos al azar, con cuatro repeticio
nes y dos épocas de apl icacióo. La primera con larvas de L1 - L4 y 
la segunda de L5 - L8, con los siguientes tratamientos: XRD-473 a la 
dosis de 7,5: 15; 30; 60; y 120 gr i.a.fHa. comparados con un testigo 
comercial (profenofos) a 500 gr i.a.fHa y un testigo absoluto . 

El análisis de los resultados indicó que de L1 - L4, el porcentaje 
de mortalidad en la dosis menor fue 78,05% y en la mayor 96,57%, el 
testigo comercial presentó 77 ,38%. Para el segundo ensayo (L5 - L8) 
los porcentajes fueron del 90,39% y 97,49% respectivamente y en el 
testigo comercial de 77,74%. 

Se observ6 un aumento progresivo y consistente de la eficiencia del 
producto (XRD-473) a medida que se incrementó la dosis. Hastá la 
última evaluación realizada (17 dias) , se encontraron larvas afectadas 
por el producto lo cual indica una alta residualidad. 

El porcentaje de parasitismo encontrado en los diferentes tratamientos 
fluctu6 entre 2,7t y 6,02% mientras que para los testigos fue 4,52 y 
13.1 '% . 

(1) Estudiante Agronomía, Universidad Na cional de Col ombia, ( direc
ci6n postal personal) A.A. 43078 Bogotá. 

(2) Profesor. Fac . Agronomía, Uni versida d Nacio nal Colombi a , Bogotá 
(3) I.A. Desarrollo de Agroquimicos, DOW QU IMICA DE COLOMBIA A,A,75 240 

Bogotá 
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TRATAMIENTO DE SE MILLAS CON EL INS ECTICIDA ACEFATO PARA EL CONTROL DE 

PLAGAS DEL SUEL O. 

Osear Alonso Gil R. (1) 
Néstor Julián Sanchez (1) 

En el De par tamento de el Meta Colombia, se realizaron varios trabajos 
in ves tigati vos con el insectic ida sistémico acefato, med i ante el tra
tamiento o imp regnación de la semilla de los cultivos de: Arroz, Algo
dón , So r go , Soya y r'1aíz, para el control de las plagas del suelo, es
pecia lment e E~t_~e_o_l _a_ bi dentata Burmeister, Spodoptera sunia Guenée, 
Spodo ptera f r '¿gjp_~..rj~. TJ.~mith) y Agrotis ipsil6n Hufnagel, en las 
prime ras eta pas de desarro ll o de estos cultivos (pr imeros 25-30 dias). 

Las dosis ut i l izadas en estos ensayos fueron de 0.375, 0,5625 y 0.750 
kg . de ia/l OOkg . de semilla (5,7.5 Y 10 g/kg sem il la), de los culti-
vos mencionado s ante riormente. Los parámetros ana l izados fueron los 
s iguientes : Pla gas presentes, porcentaje de germinac i ón, nOmero de 
pla ntas con daño ( trozada s) , y fitoto xicidad. 

Los resu ltados evidencian que la dosis óptima para el control esta 
entre 0.375 y 0.5625 kg ia / lOO kg de semilla, teniendo en cuenta el 
cultivo y l os factores analizados . 

(1) Divi sión de I nvestigación y Desarroll o - Pro ficol - El Carmen S. A. 
A.", 92126 Bogo t~ 
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ISOENZIMAS COMO POSIBLES MARCADORE S GENETlCOS EN GUSANO BLANCO DE LA 

PAPA Premnotrypes vorax (Hustachel 

Alfora Ste lla González (1) 
Pedro León G6mez (2) 

El Gusano Blanco de la pa pa es uno de los problemas mas graves pal'a 
el cultivo de la papa . En su control el pais gasta anua lmen te ma s de 
US$ 25 millones. Es neces ario investigar en aquellos aspectos que con 
duzcan a la selección de variedades resistentes cuya utilización por 
parte de los productores reduzca el uso de insecticidas. Un aspecto 
poblacional a determinal" de al ta significancia en el proceso de mejo 
ramiento es la variabili dad ge nética existente en la población objeto 
de estudio, para lo cual es necesario caracterizarla determinando l os 
posibles genotipos pr esentes. Con este fin hemo s venido trabajando en 
la caracterización bioquimica por medio de separación electroforé tica 
estandarizando la metodo l og ia para análisis de diversas isoenzimas, 
encontrando que cuat ro de ell as, Esterasas (EST), Fosfatasa ácida 
CAep) , Peroxida sa (PR X) y Glumato-oxa loaceta to - trasaminasa (GUT) 
podrían servir C0l110 mal·cadol'es. Para cada una de el l as se determinó 
foma de extracci ón . condiciones de l ge l de pol iacr ilamida, condicio
nes de corrimiento, etc . Tambi ~n se ana liz6 la var i aciOn de estos 
compuestos con respecto a l a edad de l insecto. Media nte comparaci6n 
de los patrones de bandas ob tenidos con poblaciones de diversas zonas 
paperas del pais se estab lecerá l a variab il idad genética del gusano 
blanco de la papa. 

(1 ) Ouimica Programa de papa. lCA, Tiba itatá . 
(2) Director Divi s ión Cu lti vos MOlti pl es, lCA . 
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EXTRACCION DEL Ca. Phenacoccus herreni Cox & Williams y SU EFECTO EN 

LA SINTOMATOLOGIA y FOTOSINTESIS EN YUCA. 

Octavio Vargas H. (1) 
Anthony C. Bellotti (1) 
Mabrouck El-Sharkawy (2) 
Ana del Pilar Hern~ndez (2) 

El P10JO harinoso Ph. herreni es una plaga que produce pérdidas del 
orden del 80~ en el-cultivo de la yuca. 

Para dilucidar el interrogante del encrespamiento por la acci6n de 
alimentarse el piojo , se realiz6 el siguiente ensayo para determinar 
el efecto de Ph. herreni en la extracci6n del Ca . P, K, Y Mg de la 
planta . Se uTIliz ó la variedad CMC 40. 

Los tratam ientos fueron) l. Con piojo. 2. Con piojo (removido al mo
mento del análisis de tej ido). 3. Sin piojo. Las plantas se infesta
ron con un ovisaco a los 30 dias de germinadas las estacas; al cabo 
de 60 dias se llevó a cabo un análisis de tejido para los elementos 
antes mencionados. El Ca. fue el elemento que present6 la mayor di
ferencia: 32.50% (con piojo V$ sin piojo). 

Continuando con estos estudios se llevó a cabo un experimento con 
variedades tolerantes y susceptibles. Como efecto de la infestación 
se observa una notoria disminución en la tasa de fotosíntesis (16%), 
transpiración (12%) y en uso de agua (8%). Todos estos factores 
contribuyen para que las pérdidas en rendimiento sean de una gran im
portancia económica. 

(1 ) 

( 2 ) 

Asociado de Investigaci6n y Entom6logo respectivamente; Programa 
de Entomología Yuca - CIAT. 
Fisió l ogo y Asistente de Investigación respectivamente; Programa 
Fisio l og ía Yuca CIAL A.A,! 6713 Cali, Colombia. 
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ESTUDIOS BASICOS SOBRE ENTOMOLOGIA ECONOMICA EN COLOMBIA : ANALlSIS DE 

CUARENTA PLAGAS EN VEINTE CULTIVOS. 

Jairo Blanco (1) 
Rodrigo Vergara R. (2) 

Con vario s objet ivos entre ellos demostrar la importancia econonllca 
de las cuarenta especies insectiles de mayor referencia en veinte 
cultivos del pa í s , se adelant6 duranie los años 1986 y 1987 un traba
jo de tipo de consulta directa, aná lisis económico y documentación 
bibli ográfica en todas las zonas culti vadas de Colombia. 

Se aplicó para la consulta una encuesta con cinco preguntas básicas y 
20 compl ementa rias a 230 entidades ylo personas en forma d"irecta pre
gunta -res puesta y a 2.000 personas en forma indirecta, respuestas sin 
desarroll o de preguntas con base al anál isis del trabajo de documenta
ci6n. 

Los cult ivos y los insectos se seleccionaron con base a un proceso 
computarizado que permitió demostrar que pla ga poblaba cinco o más 
hos pederos de importa ncia económica para el PIB (producto interno 
br uto). Se di señó una estrategia de selección por matrices según res 
puestas en el centro de cómputo de la UPTC, en Tun j a. 

Los resul tados demuestran que en Colombia no hay una sól ida base i nfor
mativa aceptab l e para determinar la clasificación económica de la s pla
gas de los cult i vos; que los criterios de evaluación sólo son utili 
zados en un bajo porc entaje y que a pesar de otras discipl inas el .em
pleo del control químico es la herramienta de mayor uso. 

El trabaja demostró la urgente necesidad del establecimiento de un ban
co de datos en SOCO LE N que permita en un futuro propiciar traba j os 
de Entomol ogía económica que exis~e solo en el nombre de l os enc ues
tados. 

Entomo lógicamente se destaca el hecho de que el complejo Spodoptera, 
es el grupo de mayor incidencia en los cultivos evaluados . 

(1) Inge niero Agró nomo . FACIAT - UPTC, Tunja. 
(2) Profes or vis i tante, Universidad del Tolima, Profesor titu lar FAC IAT 

UPTC, Tu nja. 
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~r~CTtVIDAD DE LAS F~ROMONAS E INFLUENCIA DE LOS COLORES DE LAS TRAMPAS~ 

UT1Ll!ADAS EN LA CAPTURA DEL PICUDO Anthonomus srandts aah@min (Col,: 

Cure"' 1oft-htu) 

~n l~~ pe~'~d~~ f"~f'~ dt c"lU"Q$, tl tdulta de ~ttuda $at\f~>qh~ ~n ha. 
~~f'~~ d~nd~ $~ ~ ~~Ym"l~d~ 1~ h~~d ~ ~"ede enCQntr~f ~r~t~e.e.i~n~ . 
Q~r~1@ndo @n fol'M tcmprlM In ,. nuevI caSl~M tl~oneft, los Q~~ 
j@t1voI d@ 'Itt t~btJo futron~ tvtlutr 11 tflCttvtGtd de las feromon~s 
"Ildll ~n 1.1 trlm~, ~~ 11 c~pt"rt d~ ~tt"dQS ImPleando diferent.es 
d~,1, ~ det~rmtn~r · l~ tnf1"tnCt. · d~ los cálores de l~s t~~s~ sQtlre 
1ª ~tr~e.e.t~n dt 10$ laul tos di ~tcudQs, 

~, t~t"dta ,~ r~11l0 tn I~~l de ~~ ~ la ftne.l ~El ~Qr~~~_""· 
n1e.tptQ dt 8a,~ontt, ~rtl~to d,l Ct$l~ . (~l~ ~. $,n,~,~ T~ ~~l~~C. ~ 
H,R,~~~) tn dQ~d~ It st~r~n aoo ~~t'rets dt tl~~n, $~ in$t~l~rQn 
un tatll dt l~O t~gt" de dtft~ntt' ~a1ortl di ltl t",lts 100 ,. 
di,tr1b~~rQn tn 10 stttas dt 10 tr~~$ ~alottdlS tn ,.rtt, di tal~~$ 
v~f'd~ bte.h~ tosfofe$ttntt ~ ~rtllt~ dt$t.l~tldtl ~t~ 10-1S .. tfQ'~ 'ª' ~O tf'~~$ ftlt.lntt$ ~~n dtstrtbut4ls t~ ttntQ sittas dt c~tfQ 
t~~m~, '$ e.1~~ tfltUlltft~tM~ ~t~ las qUt $t tMcmt.ft~~ tQ1Qm ~ ... 
d~ Me.M fOl$foft$e.~t:C!~ QIlfHlu ~ M~~~u l' ntgru. $~ ijtUt~ _ 
H~, dt tt~M, UM cll¡llHlf 91 tibYr'l hUie.e~ ~ l~ at.'fl dt ¡wlgt. 
~u~dl"~d~ ~ '"~~~tch"\ tn doJs1$ ~C! \II~ tUJlYr't.()¡~ ~i~ Yl \11M fe~~ 
~ªmb~~~d~l~$ Cldl l~ dtt$ , los ~tas sabrt ~l nQQe~ dt ~~~ltQS ~~~ 
tu~d~$ ~ dt ot~ ~~$e.et:0I$. It Y¡'~ ~$t~~~ dt~~t~~t~~ 

n ~~iQ¡ ~t l~\lilt:Q¡1 dlt ~tc~s c~~t:\liN.®S; c:Q~ l~ f~M e.frI¡t~ 
H~ ~19t@t¡~~~li'l~ ~t i\li~Y¡'~OIY¡' ~l ~~Q¡ OIb1t.~~~ COlIill l~ fer,QmO¡-. 
M d~ ftb~ n\llKl~ $t" .tIt'90~ t l ~'f n_~ dt ld~~t~ c~~t\I¡~diOIs 
~t Q¡btu~~ ~ l~$ tN.~$ ~t CQ¡lQ~ ~t~t bt~~t fa$fa~$~~te ~~1ilI ~is 
@t u~ ~~rtQ¡ ~t ft~, l~ ~QlY¡' c~IilIU~d dlt ~ic~s. c~~t:u"'.$ ttli 
l@~ ltNl/l,lM$ $~1!Ii ft~MS ,»Y¡'r,~IOOM~r.li ~ l~s dit ~Q¡lOlY¡' v¡e'" bt~M f,Qs
fQ¡l"t~~t~\t~ l~ ~\II@l di~t%tN. ~~ t~,st~ ~M ~fefe~~~ ditl instcta 
~f ~%t~ ~Q¡lQ¡~, 



EVALUACION DE DIFERENTES METODOS DE DESTRUCCION DE SOCAS EN EL ALGO

DONERO. 

Darlo Vil legas J. (1) 
Jairo Cujia Brito (2) 
Willman Alvarez A. (2 ) 

Dedibo al alto costo que demanda la destrucción de socas por el sis
tema tradicional de arada mas rastrillada, se procuró obtener un 
nuevo método de destrucci6n de socas que además de asegurar la elimi
nación de las plantas o partes del algodonero que sirven para el in
cremento de las plagas, permita hacer un mejor manejo del suelo, 
evite la erosión eólica y por escorrentia, impida el daño de la es
tructura del suelo, ayude al maneja de las malezas problema y que 
sea económico. 

Los objetivos perseguidos en la evaluación fueron: 

a} Determinar cuáT método de destrucción de socas es más efectivo y 
económico. 
b) Observar la relación existente entre el método de destrucción usado 
y las poblaciones de insectos plagas y benéficos . 
c) Obtener una respuesta eficaz para la destrucción de socas en condi
ciones climáticas adversas al uso eficiente de la maquinaria. 
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El ensayo se real izó en la Finca "Milán", Vereda El Desastre, Municipio 
de Codazzi , incluyendo siete tratamientos con guadañada inicial, cuatro 
de ellos con aplicación de herbicida hormonal al re~rote y tres que 
incluyeron nuevo tratamiento mecánico, uno con guadañada a los 35 dias , 
otro con arada inmediata más rastrillada al rebrote, el tercero con 
arada 30 dias después de la guadañada inicial y un testigo con soca 
en pie, usando parcelas de 60 metros de largo por 30 surcos de an cho 
sorteadas al azar. Se observaron los insectos plagas y benéficos pre
sentes antes de la iniciación del ensayo y a los 15. 25, 45 , 56 y 65 
dias después de iniciado, examinando tres plantas totales al azar por 
parcela y anotando los diferentes estados de insectos observados; 
además se evaluó la presencia de plagas en el suelo removiéndolo en 
un área de dos cuadrículas de 50 centímetros de lado por una profundi
dad de 15 centímetros, el cual era zarandeado para obtener los dife
rentes estados de las especies que empupan en el suelo. 

Entre los resultados se destacó que todos los tratamientos que incluyen 

(1) I.A. Sanidad Vegetal - Regional 3 lCA - Vall edu par . 
(2) l.A. Y M.S. Asistencia Técnica Agricola - Regional 3· lCA Valledupar

Codazzi 



l a t)"aJ)OCión d~ la parte aérea con fjuaDaña ., afectan la presencia de las 
plagas en forma similar al tratamiento traDicional (arada + rastrHlo) 
que cuando se cDmpl enenta la acción de la remoción de la parte a~rea 
con la apl icación de herbi ciDas al rebrote ., aumenta l a eficiencia de 
los t ratami entDs y se obt iene en cDJJlparación con el sistema tradici D
na1,cer ca -De un 60% De ahDrrD, que el testl!')o {soca en pie) es una 
f uente de reproDucción de pl afjas .graves al cu1 ti'VD, que 105 nuevos 
mHodDs propuestos ayudan al cumplimiento de la l abor fitosani taria 
en condiciDnes adversas, prDtefji~ndD ~l su~lo y ademas TIO se observa
rDn plafjas en l a raJ)~ión del suelo 'lue ameritan real izar l a l abDr. 

eDmo conclusiones, tenSJJOs: 

a ) Los tratamient os analizaoDs como nueyas alternatiyas para destrui r 
l as socas, mos t raron alta eficiencia en l a disminud6n de plagas, son 
económicos. dismjnuyen daños en 1a maquinaria. e'luipos y al suelo y 
permiten realizar la 1abor en épocas dif1ciles. 

b) Los resultados nefjatívos sobre la presem:ia de plagas en el suelo 
ponen en duda la necesidad deremoyer el su-elo en la destrIJcci6n de 
las SDcas, 



EFECTO DEL ACARICIDA tetradifon 50BRE EL DESARROLLO EMBIOLOG ICO DE 

Tetrannycnus cinnabarinus tBOlsduval) (ACARI : TETRANYCHIDAE) 

Marie1a Torres T. (1) 
Lillana Rosero L. tI) 
Al fredo Acosta G. t2) 
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Con el proposito de establecer el efecto del acariclda tetradlfon sobre 
huevos de T. cinnabarlnus, mantenldos dentro de una cámara biocllmática 
con H.R. de 66.36 + 2h Y T. de z4.JI + 2.5 °( . se realizaron los slgul en-
tes ensayos: - -

En el prlmero se eva1uO'en términos de porcentaje de eclosión, la efec
tividad de cuatro concentraciones del acariclda sobre ocho edades del 
huevo. 

En el segundo se identificaron a nlvel microscoplCO l os principales sín
tomas de daño, producidOS por el acarici da (una sola concentración ) , so
bre nueve edades del huevo completo. 

En el tercero se observaron y analizaron por mlcroscopla óptica, los 
cambios a nivel histológico. · En el cuarto ensayo se caracterizaron por 
microscopía electrónica, los cambios ocurriaos a nivel ultraestru ctural 
en algunas edades del huevo. 

Se determinaron dos mecanismos princ ipales de entrada del acar ic ida al 
huevo. 

En el huevo completo se pUdieron obesrvar dos tlpes de síntoma s produci 
dos por el acariclda. 

A nivel de microscopía óptica se encontraron dos categorías de alteraclo 
nes histológicas. 

Por microscopíá electrónica se establecló el posib le mecanismo de acci on 
del acaricida a nivel ultraestructural . 

(1) Estudiante de Bio logia, Unlversiaad Nac l on al, ~ogotá. 
\2) Fa cultad de AGronomía. Univers idad Naciona l, A.A. 144 9U , Bogotá 



PRUEBAS DEMOSTRATIVAS PARA EL MANEJO DEL GUSANO CACHON DE LA YUCA, 

Erinnyi s ello L. 

Anthony Bellotti (1) 
Bernardo Arias (1) 
Jesús Reyes (1) 
Fulv ia García (2) 
Nubia Rodríguez (2) 

La tecnología generada para el manejo del gusano cachón de la yuca 
E. ello (Lepidoptera: Sphingidae) se encuentra en una etapa muy ade
lantada de val idaci6n experimental, cuyos resul tados deben ser entre
gados al agricultor, para lograr su adopción. Las pruebas demostrati
vas en finca de agricultores 30n el mejor mecanismo de transferencia 
donde el investigador, el trans fer ido r y el agricul tor real izan con
juntamente todas las labo res alusivas a l as t~cnicas recomendadas 
para el manejo del problema. 
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Mediante el presente proyecto, presentado en forma de poster, dos ins
titucio nes, CIAT e ICA, bajo un trabajo cooperativo, buscan lleva r 
al agricultor de las diferentes zonas yuqueras del pa ís los avances 
de las investigaciones realizadas sobre el Ma nejo de una de las plagas 
mas importantes de la yuca, el f. ello. 

Este ma nejo constituídoprincipalmente por controles microbiológicos 
(Baculovirus erinnyis ) y bio16gicos (Trichogramma sp.), estará 
acompañado de otras medidas, en las cuales el monitoreo de la plaga , 
su daño económico y la acción de los controles bi o16gicos y microbio
lógicos, será n lo s criterios que decidirán la mecánica del trabajo 
a realizar en finca de agricultores. 

(1) 

(2) 

Entomólogo, Asistente de Investigación y de Capacitación, respecti
vamente. Programa Yuca, CIAT . ~A,A. 6713 Palmira 
Entom6loga, Sección Entomologfa y Bi6loga, Sección Yuca, ICA 
A,A, 233, Palmira. 



EFECTIVIDAD DE TRES INSE CTICIDAS PARA EL CONTROL DE TOSTON DEL FRIJOL, 
POSIBLE Phyllonorycter sp . lLepidoptera : Gracillariidae) EN NARIÑO 
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Maria Luisa Cortés ll) 
César Cardona (1) 
Fernando Trujillo (2) 

El mlnaaor o tostón de la noja del frljol (pos. Phyllonorycter sp.) es 
una plaga ocaslonal de este CUltlvO en el Departamento de Narlño y en 
la Intendencia del Putumayo en Colombia. Ocurre en forma cíclica y 
pueae en algunos años, causar pérdldas hasta ael 10070 cuando las in
festaciones son muy altas. 

Se reallzó el presente trabajo con el tin ae conocer la eticlencia ae 
tres lnsectlciaas ltiociclam-hldrogeno-oxalato, dlflubenzuron y Bacillus 
thuringiensis Berllner) para el contrOl de esta plaga. Se ejecutaron 
dos ensayos en fincas de agrlcultores en el Municipio de Córdoba, Vereda 
Guitungal, Departamento de Nariño. Los experlmentos se montaron sobre 
plantas de la variedad Cargamento Rayado. Se hicieron tres apllcaciones 
de los productos. El intervalo entre aplicaciones fue semanal. Las po
blaciones del insecto y su daño se evaluaron a partir de una muestra de 
100 foliolos tomados al azar por parcela. Se calcularon las siguientes 
variables: porcentaje de hojas con ampo1 las, ampol las por hoja dañada, 
ampollas por 100 hOjas, porcent¡j« de ampollas grandes, larvas por ampolla, 
porcentaje de larvas grandes, larvas vivas por hoja, larvas muertas por 
hoja, porcentaje de mortalidad de larvas y porcentaje de eficiencia de 
los productos. 

A partir del cálculo de las anteriores variables se concluyó para los 
dos ensayos que la Avermectrina (tiociclam-hidrogeno oxalato) a la dosis 
de 0.150 kg i .a/Ha. fue altamente efectiva contra tostón, ya que presen
tó en promedio una eficiencla de 91 . 7% y 93% en el primer y segundo en
sayo respectivemente. 

Diflubenzuron y ~. thuringiensis dieron un control cercano al 50%. Este 
nivel de control no fue muy aceptable en términos absolutos pero tendría 
valor Si se adelantara un programa ae control integrado del insecto ya 
que estos productos podrían favorecer l a acc ión del parasitismo natural 
detectado en la zona. 

l*) Identiticaci6n lnicial hecha po r K. W. Hodges lIIBIII, Wash1ngton ) 
en Abril 13, 1983. Revisada por O.K. Davis en Agosto 17, 1983 1n 
dicanao que pOdria tratarse de un género nuevo. En Mayo 5 de 19~8, 
el Dr . Davis concluyó que se trata de género y esp-ecie descoQoc1 dos . 
Programa de Entomología de Fríjol, CIAT. A.A. 6113, Cali . Col. 
Programa de Sistemas de Cultivo de Fríjol,CIAT.A.A. 671 3 , Cal; .Col. 



CONTROL QUIMI CO DE GUSANO BLANCO, Premnotrypa9 vorax (HUSTACHE) BAJO 

CONDICIONES DE PARAMO 

G. Arango A. · (1) 
H. Calvacne G. (2) 

En el control de gusano blanco, P. vorax (Hustache) (coleoptera:Curcu
lionidae), el método químico tlene especlal importancia para reducir 
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el daño y obtener cosechas mas sanas. Desafortunadamente, en las zo
nas productoras de papa en el Páramo de Letras (Caldas), localizadas 
por encima de los 3000 msnm, las recomendaciones sobre control químico 
basadas en los resultados en otras regiones del país, no dan resultados 
satistactorios, por lo cual se ha impuesto cierta anarquía en el uso 
de productos , dosis y épocas de aplicación. En el Páramo, los ciclos 
de vida del insecto y del cultivo son más largos que los de otras re
giones paperas, lo que creó la necesidad de estudiar otras épocas de 
aplicación del insecticida carbofuran, en la dosis de 1 kg de i .a/ha. 
Se realizaron cuatro ensayos para probar tres épocas de aplicación se
leccionadas entre : germinación, aporque, 30, 45 Y 60 días después del 
aporque. Un control del 97 % se logró con aplicaciones efectuadas al 
aporque, 30 y 60 días des pués de éste. 

(1) Sección Papa - ICA Regional 9 - ~.A. 876 - Manizales 
(2) Sección Entomología - ICA, eNI ' Tibaitatá"- A.A. 151123 El Dorado, 

Bogotá. 
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EFECTO DE INSECTICIDAS SOBRE EL Faustinus. apica1is (Faust) EN TABACO 

Jorge Libardo Pinto (1) 

Las regiones tabacaleras sembradas tanto con variedad de tipo negro, 
como rubio, ocupan aproximadamente 30 mi I hectáreas. El cultivo re
viste importancia no solo como fuente de materia prima para la indus
tria nacional y para la exportación, sino como generador de mano de 
obra tanto en labores de cultivo como en el proceso de transformación. 
En todas las áreas el Juan Viejo, F. apica1is (Co1eoptera: Curculionidae) 
por sus hábitos alimenticios, oviposición y daños es la principal plaga. 
Su control se ha enfocado a la utilización de una divers{dad de insec
ticidas sin conocimiento de la eficiencia, época, dosis, frecuencia de 
apl icación. 

De acuerdo a esta situación se evaluaron ocho insecticidas en dosis 
única. en dos épocas y con una frecuencia de aplicación de 35 días, 
tanto a nÍ\'e1 de semillero como de cultivo establecido, calculáridose 
la población total de la plaga y sus rendimientos en tabaco seco; como 
téstigo tratado se incluyó el manejo tradicional del agricultor , 

Los resultados indican que a nivel de semillero siempre se requiere 
proteger el cultivo con insecticidas, ya que el insecto ataca desde 
esta etapa. En cultivo establecido para las tres localidades el a1-
dicarb 15G, en dosis de 1,5 kg de i .a/ha a los 10 y 45 días después 
del transp1ante ofreció la mayor protección. Sin embargo y analizan
do "economía y facilidad en el manejo de insecticidas, para la zona de 
San Gil (tabaco tipo Burley ) y Girón (tabaco tipo negro) sobresalió 
el carbofuran 3G y 3F, mientras que para la zona de García Rovira 
(tabaco tipo Virginia) el acefato 7~PS presentó mayor eficiencia. 

(1) Ingeniero Agrónomo, Sección Entomología-l eA, Barbosa( Santander) 
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EFECTIVIDAD DE NUEVOS INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE Empoasca kraemeri 

ROSS ANO MOORE (Homoptera : cicadel lidae) EN EL CULTIVO DE FRIJOL 

Marla Luisa Cort~s (1) 
Cesar Cardona (1) 

En Palmira, en condlClones de campo,se hicieron dos ensayos para evaluar 
·la efect ·vidad de cautro insecticidas para el control de E; kraemeri. 
Los productos evaluados fueron dos nuevos innibldores de quitlna KH58492F 
y RH59922F en comparación con difl ubenzuron y cqn .el testigo comercia I 
monocrotofos. Los ensayos se hicieron en el segundo semestre de 1987 
y primero de 1988, en diseños de bloques comp I etos a I azar con tres re
plicaiones. Se utllizó la variedad BAT 41, la cual es susceptible al 
insecto. Se determinó el número de ninfas por hoja, el número de adul
tos por metro lineal y daño. En el prlmer ensayo los productos se apli
caron cuando se presentó un nlvel de ,-3 ninfas por hoja y en el segundo 
cuando el nivel fue de una ninfa por hoja. 

En términos de poblaciones de ninfas y daño el único tratamiento que 
mostró diferencias significativas con respecto al testigo fue monocro
tofos. Cuando se midieron las poblaciones de adultos tampoco se encon
traron diferencias significativas entre los inhibidores de quitina y 
el testigo absoluto. Se concluyó que los inhibidores de quitina no fue
ron efect ivos para el control de ~. kraemeri. 

En otro ensayo se evaluó el producto ethofenprox-a las dosis de 0.05, 
0.075 Y 0.10 kg i .a/ha en bloques al azar con tres replicaciones en 
comparación con monocrotofos. La aplicación contra adultos se hizo a 
los 11 días después de siembra (DOS) . Las evaluaciones se hicieron a 
los 13 y 18 DOS. Las aplicaciones contra ninfas se reaiizaron cuando 
los niveles de población fueron de 2-3 por trifolio. Los recuentos de 
ninfas y daño visual continuaron hasta lOS 53 DOS. 

Ethofenprox mostró actividad estadísticamente igual a monocrotofos. La 
eficiencia del producto contra adultos calculada por la fórmula de 
Henderson y Tilton varió entre 91 % y 97% siendo ligeramente superior' 
la dosis más alta. Para ninfas la eficiencia varió entre 71% y 92%. 

(1 ) Programa de Entomoloc¡ia de Fríjol ,CIAT A.A. 6713, Cal i, Col. 
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EFECTO DEL PIRIMIPHOS ETHYL S03RE ADULTOS DE PICUDO NEGRO Cosmopolites 

sordidus Germar (COLEOPTEKA CURCULIONIDAE) EN PLATANO DOMINICO HARTaN 

(Musa AAB Slmonds) 

Consuelo Castrillon A. (1) 

El picudo negro es la plaga mas lmportante del platano porque su ataque 
al rizoma ocasiona volcamiento de las plantas y las semillas provenien
tes de éstas no tienen ninguna utllidad. 

Con el objeto de evaluar el efecto del pirlmiphos ethyl (insecticlda or
ganofosf6rico) sobre adultos de picudO negro, se realiz6 un estudio en 
un cultivp de platano variedad dominico-hartón sembrado en hileras a 10 
metros y 2 metros entre plantas utilizado como combrío de café. ~l di
seño utilizado fue bloques al azar con unarfeglo de parcelas divididas 
y nueve repeticiones. Las dosis del producto fueron L, 3 Y 4 cc de pro
ducto comercial en 1LO ml~ de agua por unidad experimental (sitio). La 
aplicaci6n se realiz6 bajo dos sistemas; el primero en trampas "Dlsco 
de Cepa Modificado " construidas sobre el seudotallo de plantas a las cua
les se les había cosechado el racimo, haciendo dos cortes encontradOS en 
forma de bisel a una altura de 15 cms de la superficie del suelo; sobre 
éste se colocó una rodaja de lS cms cortada en la misma forma, el produc
to se asperj6 sobre la superticle formada por las cortes, con una fre
cuenCla de 30 días en trampas nuevas. ~l segundo sistema consistia en 
asperjar la superficie del suela en una radio de 50 cms alrededor de la 
planta y bañando el seudotallo de la misma, hasta una altura de 30 cms 
de la superficie del suelo, con una frecuencia de 4 meses. 

El ensayo tuvo una duracion de 24 meses y las evaluaciones se realizaron 
cada 1~ días. 

Los resultados estadísticos mostraron diferencias signIficatIvas al l 'l 
entre el control (Uisco de Cepa s In producto químico) y los demás trata
mientos, pero no entre estos, para las variables número total de ad ul
tos capturados y porcentaje de mortalidad . 

La dOSIS 4 cc / 120 mls de agua aplicado a la trampa o a la planta, se ob
tuvo el mayor numero de adulto s de pIcudo negro capturados con un po r
centaje de mortalidad de 97% y 94% respectivamente, comparado con el con 
trol 9.8%. 

De acuerdo con este estudio el plri mip hos et hyl es un producto efi ci ent e 
para matar adultos de picudo neg ro y e l mej or s is t ema de aplicac i ón es l a 
aspersión a la base de la planta en do s i s de 2 a 4 cc de producto come r
cial en 1(0 mililitros de agua aplicado s cada 4 meses . 

(1) r .A. Sanidad Veg etal, ICA. Man iz al es A.A. 876 



MANEJO DEL COMPLEJO Heliothls- Anthonomus DEL ALGODONERO EN BASE AL 

CYFLUTRIN 

Benjamin Enrique Ponce ll) 
Jose Sanchez Illera (2) 

Deoido a los problemas presentados en cuanto al manejo del Complejo 
Heliothis-Plcudo,en el cultivo del algodonero se planeO el trabaja en 
una pafcela demostratjva con los slgulentes objetivos: 
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Evaluar la eficiencia y residualidad del cyf lutrin 100 CE. en el control 
del Heliothis-Picudo, usado solo. Realizar un análisis de la rentabill
dad del control con cyflutrin. 

El trabajo se realizó en la finca ';EI Socorro", Municipio de Bosconia, 
Depart amento del Cesar, (230 + m.s.n.m.; T. x : 32°C; H.R .. 62%). La 
parcel a se sembr6 con la variedad STV.8~5, usando 25 kilos de semllla 
por hectárea, con una distancla de siembra de O.YO metros entre surcos 
y a 40 metros entre plantas en un área de 20 hectáreas, la cual se apli
có con cyflutrin 100 CC, cada que la infestaciOn del complejo lo amerit6 
y la otra parcela (testigo) con la misma área se aplico con tratamientos 
tradic ionales para comparaciones posteriores. En el lote demostrativo 
(cyflutrin) se presentaron niveles bajos de picudo, que fueron controla
dos en base a recolección manual de estructuras y una apllcaci6n de 
cyf1utrin (500 CC/Ha) a los 75 días del cultivo después de lo cual no 
volvió a presentar niveles para control. 

De los 75 días de edad del cultivo en adelante únicamente se present6, 
como plaga económica el He1iothis sp. para 10 cual se realizaron selS 
ap1icaclones de cyflutrin SOlO y una en mezcla con fundal, observándose 
un excelente control de He1iothls sp . Debe destacarse que en la zona 
del en sayo se presentó una alta incidencia del Heliothis sp. y a pesar 
de ella, en la parcela tratada con cyflutrin se alcanz6 una producciOn 
promedia de 2.360 kilos/hectárea de algodón semilla muy superior al pro
medio de la zona. El cyf1utrin en dosis de 0.5/hectárea se present6 al
ta efi ciencia contra Heliothis sp. La utilizacion del cyflutrin en el 
control del He1iothis sp. reduce las poblaciones de picudo. (El Progra
ma Cyf1utrin es económico contra el Complejo He1iothis-Picudo y reduce 
probl emas de aplicación). 

( 1) I .A. Sanidad Vegetal- leA Regional J - Valledupar 
(2) l.A. Asistenc ia Técn ica Particular-SAGRueOM - Valledupar 



EFECTO DEL N Y LA ESPECIE DE BraChlaria SOBRE PARAMETROS DE DESARROLLO 

DE Zulia colombiana Lall. (HOMOPTERA: CERCOPIUAE) 

Gloria E. Navas (1) 
stephen L. Lapointe(2) 
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Para determinar efectos sobre el desarrollo del cercopldo L. colombiana, 
se trabaj6 bajo condlciones de lnvernadero con tres especies de Brachia
ria y tres niveles de Nitr6geno (O, 100 Y 200 kg N/ha). Se sembró ma
terial vegetativo de B. brlzantha, B. decumbens y B. humidicola en ma
teras plásticas de le-x le cm con 2~5 kg de suelo,-Ias cuales se tapa
ron despues con papel de aluminio. Se lnfesto cada planta con 20 hue
vos pr6ximos a eCIOSlonar sobre papel filtro humedecido. Como parame
tras de desarrollo, se tomó duraci6n del estado ninfal y peso de adul
tos emergldos. 

En cuanto a duración del estado ninfal y peso de adultos emergidos, hubo 
efectos significativos de sexo del insecto y nlvel de tert illzación . La 
especie de gramínea tuvo un efecto sobre el peso de adultos pero no so
bre duración del estado ninfal. HUbO una notoria respues t a al nivel de 
nitr6geno por parte de los insectos criados en B. decumbens y B. humldi
cola en cuanto a peso de hembras. Aparentemente, lOS niveles mayores 
dE!I1itr6geno compensan la competencia entre nlnfas en estas especies 
susceptibles; en cambio, el nivel de Nltrógeno no tuvo efecto SObre peso 
de adultos en la especie reslstente B. brizantha 

(1) As i stente de Investi gacion. Entomol og ía Pastos Tropicales. erA l 
(2) Entomólogo. Entomologia de Pastos Troplcal es . CIAT. 



EVALUACION DEL CONTKOL BIOLOGICO DE Jricnogramma preiiosum Rilly SOBRE 

EL BARKENADOK DE LA CAÑA DE AZUCAR, Diatraea saccharalis (Fabricius) 
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Jaime Ignacio Pulido (1) 

El D. saccharalis es la principal plaga de gramíneas como la caña de 
azúcar, el maíz y el sorgo entre otras. Por sus hábitos alimentlcios, 
el control químico no es lO mas efectivo, siendo el control biológico 
el más recomendable. 

En lotes aislados de maíz en el Centro de Investigaciones Palmira, se 
liberó el parásito de huevos l . pretiosum; los resultados indican que 
el número de huecos de salida, larvas y pupas de D. saccharalis fue 
menor en donde se liberó el parásito. La produccTOn obtenida no pre
sentó gran diferencia con y sin liberacion. 

Se recom ienda hacer este tipo de estudios en áreas diferentes a Palmira. 

(1 ) I.A. Entomologo, Sección Entomologia , ICA. A.A . 233, Palmira. 



EVALUACION DEL DAÑO OCASIONADO POR LOS COMEDORES DE FOLLAJE EN CAÑA DE 
AZUCAR. VARIEDAD CP 72356. MEDIANTE DEFOLIACION SlMUlADA 
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Luis Antonio Gomez (1) 
Héctor A. Vargas (2) 

Este experimento corresponde a la segunda etapa de evaluación del daño 
ocasionado por los defo1iadores de la caña de azúcar . Se escogió a la 
variedad de ciclo corto CP 72356. la cual manualmente se defolió en 
tres niveles (testigo sin defo1iar. medio y total) durante tres épocas 
del desarrollo de la caña (germinación. macollamiento y crecimiento rá
pido) y con dos intensidades de daño :manteniendo la defo1iacion duran
te cuatro semanas y durante ocho semanas. 

En cada parcela se midieron las siguientes variables de respuesta: altu
ra y diámetro de los tallos y población y peso de los dos surcos centra
les. En el laboratorio se evaluaron el porcentaje de azúcar recuperable 
esperada. porcentaje de sólidos solubles. pureza y contenido de fibra. 

En el momento de la cosecha se detectó que la defo11aclón reduce la lon
gitud de los tallos. mas no afecta su población ni su diámetro. El peso 
de caña cosechada también se vió notoriamente afectadO por la defolia
ci6n, especialmente cuando ésta ocurre durante la epoca de macollamiento 
y alcanz6 en promedio una reducción del 13% con respecto al testigo sin 
defoliar. Los datos de laboratorio indicaron además, que en relación 
al testigo. el porcentaje de azúcar recuperable estimado, también dismi
nuy6 debido al efecto de la defo1iacion, en aproximadamente un 20%, tan
to para la época de macollamiento como de crecimiento rápido. 

(1) Entom610go, CENICAÑA. A.A. 9138, Cali, Col. 
(2) Profesor, SecciOn Entomología , UNIVALLE, Cali, Col. 



SEMPLA : SISTEMA DE ANALISIS ESTADISTICO COMPUTARIZADO PARA ENSAYOS 

BIOLOGICOS 

81 

Astrid G. de Gerard1no (1) 
Orlando Martinez W. (1) 
Diana Vil legas (2) 
Jose Antonio valero (2) 
Marcelo L6pez (2) 

Algunos bloensayos o' pruebas de toxiCldao de un producto están diseña
dos para estimular la concentracion Oe un quimlco, requerida para pro
ducir respuesta, en un porcentaje dado de la pobláci6n. La determina
ciOn de la concentración letal 50% (Cl ) además de detectar la poten
cia de un producto, permite encontrar ~gblaciones de insectos suscepti
bles o reslstentes a los químicos utilizados en su control. La metodo-

. logía estadistica para determinar una dosis letal, infeccionsa o protec
tora incluye el análisis probit, logit, angular y algunos métodos apro
ximados. 

Con el advenimiento de sistemas computarizados para el procesamiento de 
la información, surge la necesidad de un sistema orientado a la deter
minación y comparación de las dosis efectivas en el ensayo biol6gico, 
que asegure precisión y agilice la obtención de resultados . Es as; como 
se crea SEMPLA , un paquete de análisis estadístico, escrito en turbo pas
cal para ser ut ilizado en microcomputadores IBM o compatibles y empleado 
para estimar la dosis letal 50% de un producto, dos productos y un pro
ducto con dos fa ct ores mediante las transformaciones probit, logit o 
angula r. 

La es truc tura de l s istema se diseñó bajo un contexto modular lo cual fa
cilita su comprens ión y manejo. Los módulos del sistema son: ayuda , en
trada de datos, procesamiento y resultados . El primer m6dulo se encarga 
de proveer información sobre las diferentes operaciones de entrada/salida, 
man ej ando los mensajes de error y las ayudas . El segundo, captura y al
macena l os da t os , controlando posibles errores que pueda cometer el usua
ri o al i nt roduc irl os . El tercero, efectua t odos los cá l cu l os matemát i cos 
pa ra obtener las sal idas respectivas. Finalmente el módulo de resultados 
se encarga de manej ar los programas de presentación de los mi smos . 

La comu ni cac i ón ent re el usuar i o y el s i stema se real i za mediante panta 
llas que en fo rma de menú selecclonarán e l t i po de experimento y l a cla 
se de análi s is con el cual se desea trabajar . Según el tipo de experi 
mento un a panta l la en forma de tabla toma los resultados obtenidos del en
sayo , pe rmiti endo modificar y corregir los datos ya i ntroducldos. 
La implementación de l sistema propuesto permlte un análisis rápido, efi
caz y oportuno de los resultados , así como nuevas posibilidades de inter
pretaci ón. 

( 1) Mi crobi ól oga e In geniero Agrónomo , ~ección Estadistica y Blometria,ICA. 
(2) Ingen i eros de Si s temas , Un iversidad Piloto de Colombia, Bogotá . 
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ESTUDIOS DEL NIVEL ECONOMICO DE DAÑO DE Phtorimaea operculella (Ze11er) 

(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE), EN PAPA (Solanum tuberosum L.) 

Jorge E. Jaram1110 (1) 
Angela Ma. Alvarez (1) 
Alfredo Saldarriaga (2 ) 

En el Centro Regional de Invest1gac1ón "La Selva" del lCA, en el Mun 1ci
pio de Kionegro (Ant10quia) y durante dOS semestres lY86B y 1987A, se 
establecieron lOS parametros relac10nados con el nivel econ6m1co de daño 
de la polil la de la papa Phtor1maea opercule11a (Zeller). 

El daño fOliar por larva en el campo fue de 6.29 + 1.32 cms¿ y bajo con-
diciones de invernadero de 4.73 ~ 0. 01 cms 2. -

Se evalu6 la incidencia en la producción y calidad de los tubérculos de 
cuatro porcentajes de defoliación simulada: O, 25, 50 Y 75%, real1zada 
cada una de ellas y por una sola vez cuando las plan tas tenían 35, 55 Y 
75 dias de edad. Los análisis de regresión de la re l aci on entre e l daño 
foliar y su efecto en la producción de papa, indicaron los sigu1entes 
niveles de daño econ6mico : 

- 3.19 Y 1.78 larvas/planta, cuando el cultlVO tiene 35 días de edad, se
mestres B/86 y A/87 respectivamente, con una aplicación de in secticidas. 
Sl hipotéticemente se hacen tres aplicaciones de insectic1das, los nive
les establecidos serían de 9.b y 5.32 larvas/p l anta para los semestres 
B/86 y A/~7 respectivamente. 

- 2.44 Y 1.27 larvas/planta, cuando el CUlt1VO tiene 55 días de edad, 
semestres B/~6 y A/87 respect1vamente, con una aplicación de insecticl
das los n1veles establec idos son de 7.35 larvas/planta para el semestre 
B/86 y 3.8 larvas/planta para el semestre A/87. 

- 4.88 Y 2.,3 larvas/planta, cuan o el cu ~i vo tiene 75 días de eaad, 
semestres B/~6 y A/87 respectivament e , con una apli cacion de in sec tici
das. Si se hacen hipotet1camente las t es a l l caciones de ins ecti cidas , 
los niveles serían de 14.7 larvas /pl an ta para el semestre B/ 86 y 6.65 
larvas/planta para el semestre A/ 87 . 

(1) 1ng. Ag r. Univ. Nal. Meael l í n, Tesis de grado . A.A. 66420 
(2) Entomólogo , Profesor Asesor . Uni versldaa Nacional , ~ledellín . 



MUESTREO SECUENCiAL DE DARO CAUSADU POR Diatraea saccharalls Fab . 
(lEPIDOPTERA : PYRAlIDAE) EN CAÑA DE AZUCAR. SEGuNDA PARTE: VERIFICACION 
y AJUSTE DEL METODO 

Luis Antonio Gómez (1) 
Carlos A. Moreno tI) 

Hab1éndose expijesto anteriormente los fundamentos te6ricos y las com
probaciones iniciales del método con respecto al método tradicional 
de 20 cañas/ha en el moment o de la cosecha, se presenta en este tra
bajo ~na evaluaci6n más det allada del método incluyendo factores que 
puedan incidir sobre su efi cacia. El hecho de distinguir entre el da
ño causado por Diatraea spp . y yalentinia sp. pudo aumentar la confian
za en el método puesto que hubo una concordancia total de las evalua 
ciones realizadas usando el muestreo secuencial y el método tradicio
nal . En la zona sur del Valle del Cauca, para campos con una intensi
dad promedia de 3. 6% de los entrenudos barrenados, se requirió usando 
el método secuencial 43 .5% de los tallos empleados para determinar el 
nivel de daño de acuerdo al método tradicional, mientras que en la 
zona norte , se requirieron tan solo 32 .3% de los tallos, para campos 
con una intensidad de infestaci6n del 1.22%. Esto demuestra que el 
método es más eficiente en áreas con muy poco daño por el barrenador 
en comparaci6n con áreas con infestaclones mas cercanas al índice de 
daño económico (5% de los entrenudos barrenados). Se determinó que 
puede haber diferencias entre evaluadores al establecer el daño causa
do por el barrenador, lo cual hace pensar en la necesidad de adiestra
mientos periódicos cortos de estos trabajadores . El método queda por 
lo tanto listo para ser utilizado a escala comercial. 

(i) Entomólogo y Estadístico,respectivamente. C~NI CAÑA , A.A.YI3 ~ , Cali 
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DETERMINACION DE LA DLSO DE ~eliothis virescens (Fab . ) A METILPA~ATHION 
FENVALERATO y CYPERMETRINA EN LA COSECHA ALGODONERA DEL INTERIOR 1988 

A. Siabatto (1) 
F. Rendon (2) 
G. Alvarez (2) 
M. Herrera (2) 

Durante la cosecha algodonera de 1988 se muestrearon en las zonas algo
doneras de El Espinal, Ambalema, Natagaima (Tolima), norte del Huila, 
sur del Huila, Patía (Cauca), Candelaria (valle), Rozo (Valle) y Rolda
nillo (Valle), con el fin de determinar el estado actual de la resis
tencia de H. virescens a sustancias usadas comúnmente para su control. 
Se hace un-análisis de la dilución de la resistencia de Heliothis a ~~. 
parathion como consecuenCla de la disminución de su uso en el cultivo 
en los últimos 10 años y el efecto de la presión de selección ejercida 
por los piretroides en el mismo período de tiempo. 

(1) Biólogo Programa de Entomología. Federalgodón- Divisibn Técnica. 
(2 ) I.A. Jefe Laboratorio Jaime Mor. Espinal y Director Di visión Tec

nica de la Federación Nacional de Algodoneros respectivamente. y 
Jefe Programa de Entomología. 
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PRUEBAS DE PATOGENICIDAD y CALCULO DE LA DL50 CON EL VPN DE Euprosterna 
elaeasa Dyar. (LEP: LIMACODIDAE). 

Jorge Pedraza V. (1) 
Emilio Luque Z. l2) 
Pedro Nel Franco (~) 

Con el fi n de corroborar la patogenicldad y determinar 'la DLSO del vi~us 
de la polié~is nuclear de E. elaeasa, se realizaron bioensayos donde 
se probaron 6 dosis del virus que se expresaron en poliedros/mm2 de 4rea 
sobre tres instares larvales diferentes de la plaga. 

Se describe 'la sintomatol ogía causada por el virus y en base a la mor
talidad se calculó la DL~O para cada instar larval evaluado. 

En el ensayo de laboratorio se encontró que las larvas de tercer instar 
son más susceptibles al virus, seguidas de larvas de 40. y 50. instar; 
igualmente se observó que al incrementar el número de poliedros por 
mm2 de área se incrementó la mortalidad de estas. 
Con los datos de mortali dad obtenidos se calculó la DLSO para cada instar. 

(1) Estudiante Agronomía, Universidad Nacional. A.A . 14490, Bogota 
(2) Profesor, Fac. Agronomía, Univ . Nacional . A.A .14490, Bogotá 
(3) 1ng . Agr . Director Depto. Sanidad Vegetal, Palmas Oleaginosas Buca

relia . S.A. A.A . 230, Barrancabermeja. S. S. 
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METODOLOGIA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DE Heliothls virescens (Fab.) 
A PIRETROIDES 

Juan Manuel Arellano tI) 

La susceptibilidad de los insectos a insecticldas no es algo nuevo . En 
1914 apareci6 el primer informe en los E.E . U.U . pero se consideró como 
una microevoluci6n acelerada de los insectos . A raíz de los fracasos 
del DDT en los años 40 en plagas de salud pública en Europa, los cientí
ficos e investigadores comenzaron a estudiar los posibles métodos para 
determinar la susceptibilidad de las plagas a los insecticidas. 

El H. virescens es la principal plaga del cultivo del algodonero y para 
su control 10$ piretroides juegan un papel primordial . 

Para determinar la susceptibilidad del H. virescens a los piretroides 
se han desarrollado metodologías, entre-¡as cuales se pueden citar: 

1.- Prueba de inmersiOn de larvas de 3er instar tlarva diptest) 
2.- Aplicación topical a larvas de 3er instar. 
3. - Adult vial test. 
4.- ler instar foliar dlp test. 

Entre los métodos citados el sistema de Dip lest foliar de larvas de 
ler instar es el más sencillo y real al comportamiento del H. virescens 
y de fácil realizaciOn en cualquier situacibn. 

Consiste en la recolección de posturas de H. virescens en el campo para 
obtener larvas de ler instar y colocarlas sobre hOjas de algodón trata
das con las diferentes concentración de piretroides para determinar su 
susceptibilidad. 

(1) Ing. Ag r . Depto . técnlco . Iel . Agroquímicos. A.A. 29166 Bogotá . 



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PEQUEÑA HORMIGA DE FUEGO Wasmañnia 

auropunctata (Roger) EN COLOMBIA 
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Patricia Chac6n de U. (1) 

La pequeña hormiga de fuego, ~. auropunctáta, es una especie originaria 
de América tropical, que ha sido introducida en varias partes del mun
do donde es considerada como una plaga potencial por su carácter de 
especie invasora. 

En Colombia, la hormiga se ha encontrado asociada a cultivos de café 
y cacao especialmente. En este trabajo se presentan ciertos aspectos 
relacionados con su Bioecología (nidos, co~posic;ón de las sociedades, 
régimen alimenticio, distrlbuci6n, reproducc16n, etc.) que han "venido 
siendo observados a partir de sociedades colectadas en el Departamento 
del Valle del Cauca. 

(1) Bióloga, Depto. Biología, Universidad del Valle, A.A. 25360, Cali. 



EFECTOS A LARGO PLAZO DE DOS INHIBIDORES DE QUITINA, UN SULFONADO y UN 

ORGANOFOSFORADO SOBRE: Hippodamia convergens \Guerln) Y Po1istes 

erithrocepha1us (Lts.). 

Edison Valencia (1) 

El presente trabajo de investig~ción efectuado con dOS especies de in
sectos benéficos muy frecuentes en el Valle del cauca, estuvo enfocado 
hacia la determinación de los efectos a largo plazo producidos por: 
Teflubenzuron, Dif1ubenzuron, Endosu1fan y Monocrotofos con base en 
los sigulentes objetivos : Efectuar un segulmiento durante 3 genera
ciones de los efectos producidos por estos 4 productos sobre H. con

'verge~ en términos de : Fecundidad, eclosión de posturas, sObreviven
cia de larvas, emergencia de adultos, aparición de adultos mal formados 
y aparición hembras incapaces de Oviposltar. 

Realizar un seguimiento durante JO dias de los efectos ocasionados po~ : 
Teflubenzuron, Dif1ubenzuron, Endosulfan y Monocrotofos sobre el desa
rrollo de los nidos de Po1istes ~rithrócepha1us. 

Los resultados al cabo de tres generaciones para H. convergen s indican 
que Tefl ubenzuron fue el tratami ento que más afecto al cocci nél i do en 
términos de fertilidad. 

Para Endosulfan se presentó una significativa mortalidad de las primeras 
larvas durante la primera y segunda generación, sin embar90, la SObre
vivencia mejoró durante la tercera generación. 

Los resul tados derivados de lOS ensayos con f. erithrócepha1us permi
tieron comprobar que el desarrollo general de los nidos cuyos adultos 
habían capturado larvas de ~. frugiperda tratadas con Teflubenzuron y 
Diflubenzuron , fue inferior al de aquellos nidos tratados con Endosul
fan y a los del testigo absoluto. 

(1) Biólogo- Entomologo, Investigacion Insectlcidas-Granja Hoeco1 ,A.A.225 
Cali. 





INDICE DE NOMBRES CIENTIFICOS 

Adesmus scalaris Pascce 
Aeneolamia reducta Lall 
Agrotis ipsilon Herfragel 
Alstroemeria sp. 
Amauromyza maculosa (Malloch) 
Amblysieus aerialis (Muma) 
Ammanctra decasperma 
Anastrepha striata (Schiner) 
Anastrepha fraterculus (Wied) 
Anastrepha bahiens is (Costalima) 
Anastrepha obliqua (Mcquart) 
Anastrepha pallidipennis (Greene) 
Anastrepha spp. 
Ancognatha scarabaeoides (Burm) 
Anthonomus grandis (Boheman) 
Apanteles flavipes (Cameron) 
Apis mellifera L. 
Astrocaryum malibo 
Averrhoa carambola L. 
Bacillus cereus (Frank-Frank) 
Bacillus circulans (Neide) 
Bacillus thuringiensis (Berliner) 
Bactris paula 
Bactris pilosa 
Baculovirus erinnyis 
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill 
Beauveria tenella 
Brachiaria decumbens Stapf 
Brachiaria humidicola 
Brachiaria dictyoneura 
Brachiaria brizantha 
Brachiaria jubata 
Ceratitis capitata (Wied) 
Cerodontha dorsalis (Hoew) 
Cerodontha colombiensis Spencer 
Coffea arabica L. 
Contarinia sorghicola (Coquillett) 
Copitarsia consueta (Walker) 
Coproica hirtula (Rondani) 
Cosmopolites pordidus (Germar) 
Cyphocramia aestuans 
Chromatomya singenesiae (Hardy) 
Diatraea saccharalis (Fab.) 
Dianthus caryophyllus L. 
Elaeis guineensis (Jacq) 
Elaeidobius kamerunicus (Faust.) 
Empoasca kraemeri (Ross-Moore) 
Erinnyis ello (L) 
Eugenia uvalha 



Euprosterna elaeasa (Dyar ) 
Eutheola bidentata (Burmeister) 
Faustinus apiealis (Faust.) 
Fragaria ananassa 
Frankliniella oeeidentalis (Pegande) 
Frankliniella panamensis (Hood) 
Frankliniella auripes (Hood) 
Frankliniella minuta (Moulton) 
Frankliniella williamsi 
Gossypium hirsutum (L.) 
Helieonius eydno (Doubleday) 
Helieonius weymeri (Standinger) 
Heliothis vireseens (Fab . ) 
Heliothis spp. 
Hirsutella sp . 
Heliothis a rmigera 
Jaynesleskia j aynesi (Aldrieh) 
Jambosa ma l aeeensis 
Leptophar sa gibbiearina (Froeseh.) 
Liriomyza baeeharidis (Speneer) 
Liriomyza bras iliensis (Frost) 
Liriomyza eolombiella (Speneer) 
Liriomyza ehiensis (Spencer) 
Liriomyza herrari (Speneer) 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 
Liriomyza quadrata (Malloch) 
Liriomyza sabaziae (Speneer) 
Liriomyza solanita (Spencer) 
Liriomyza tequendamae (Speneer) 
Liriomyza trifoli (Brugess) 
Liriomyza montserratensis (Speneer) 
Mangifera indica (L.) 
Manihot eseulenta (Crantz) 
Mesovelia mulsanti 
Metagonistylum minense (Townsed) 
Metarhizium anisopliae (Metseh) Sorokin 
Mierovelia leueothea 
Mononyehellus earibbeanae (MeG.) 
Mononyehellus progresivus (Dores te) 
Musa AAB (Simonds) 
Musca domestica (L.) 
Myzus persieae (Sulzer) 
Oidium manihotis 
Oligonyehus yothersi (MeG.) 
Oligonyehus peruvianus (MeG.) 
Oligota eentralis (Sharp) 
Ophyra aeneseens (Wied) 
Paeeelomyeer fumoso-roseus (Wize)Brown Smith 
Palaeos epsis sp. 
Panieum maximum (Jaeq.) 
Pentaeora sphaeelata 
Pest a lotiopsis sp. 



Parateresia c1aripa1pis (Wu1p.) 
Phaenicia cuprina (Wied.) 
Phaseo1us acutifo1ius (A. Gray) 
Phaseo1us vu1garis (L.) 
Phaenicia cuprina (Wied.) 
Phenacoccus herreni (Cox-Wi11iams) 
Phytomona atahe1i 
Phy11onorycter sp. 
Phthorimaea opercu1e11a (Ze11er) 
Phyto1iriomyza sabanae 
Phy to1iriomyza rufipens (Meign) 
Pinus patu1a (Sch1-Cham . ) 
Premnotrypes vorax (Hustache) 
Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migu1a 
Psidium guayaba (L.) 
Psidium catt1eianum 
Retracrus e1aeis (Keifer) 
Rheumatobates probo1icornis 
Rheumatobates carva1hoi 
Ricinus communis (L.) 
Sacadodes pyra1is (Dyar) 
Serratia rubidaea 
Sitophi1us oryzae (L.) 
Solanum pseudocapsicum (L.) 
Solanum tuberosum (L.) 
Spa1angia cameroni (Perkins) 
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
Spodoptera sunia (Guenée) 
Spondias mombin (L.) 
Sporothrix insectorum (Hoog-Evans) 
Sporothrix sp. 
Stethorus tridens 
Streptococcus sp. 
Sacadodes pyra1is Dyar 
Te1matometroides rozebooni 
Tetranychus cinnabarinus (Boisduva1) 
Tetranychus urticae (Koch) 
Thrips tabaci (Lindeman) 

Toxotrypana curvicauda (Gerstacker) 
Tria1eurodes vaporariorum (Westwood) 
Trichogramma near pretiosum (Ri11y) 
Trodhopus arcuatus 
Trochopus co1ombianus 
Tribo1ium castaneum (Herbest) 
Trichograrnma sp. 
Typh1odromips be110tti (Moraes-Mesa) 
Typh1oseiopsis neopritchardi (Moraes-Mesa) 
Typh1odroma1us 1imonicus (Garman-McG.) 

Wasmannia auropunctata (Roger) 

Zabrotes subfasciatus (Boheman) 
Zu1ia colombiana (La11) 



Trifolium repens 
Abutilon megapotamicum 
Taraxacum officinale 
Abatia parviflora 
Prunus serotina 

Heliconius atthis (Doub leday) 
Heliconius eratochesteronii (Hewitson) 
Heliconius saphochocoensis (Brown-Benson) 
Elzunia humbololt regalis (Stichel) 



Hormlga ae fuego 
Algodón 
Caña de azúcar 
Papa 
Brachiaria 
Picudo del algodón 
Heliothis 
Pi cuao negro 
Plátano 
Frijol 
Tabaco 
Gusano blanco 
toston del frfjol 
Yuca 
Trampas 
Complejo spodoptera 
Palma africana 
Lulo 
Hongos entomopatógenos 
Forestales 
Moscas de las frutas 
Mosca doméstica 
Maíz con amero 
Hosado colomblano 
Clavel 
Café 
Caballo de palo 
Trips 
Coleópteros 
Sorgo 
Abejas 
Fresa 
Feromona de Nasonov 

NOMBRES COMUNES 





Acosta Alfredo 
Alvañil Fanny 
Alvarez Alonso 
Alvarez Angela M. 
Alvarez f{osa 
Alvarez Wilman 
Arango German 
Arango Guillermo L. 
Arellano Juan M. 
Arevalo Isabel de 
Ari as Berna rdo 

Bakker Frank 
Hejarano Maria L. 
Bellotti Anthony 
Blanco Jairo 
Braun Ann 
Bustillo Alex E. 

Calvacne Hugo 
Cardona César 
Cárdenas Estrella 
Castrillón Consuelo 
CObO Lus Stella 
Corredor lJario 
Cortés Maria Luisa 
Constantlno LuS M. 
Cujía Jairo 

Chaves Socorro A. 
Chacón Patrlcia 

Duque Myri am C. 
Duque Helí 

Español Jeannette 

Fand 1 ño Tito J. 
Franco Gabrl el 
Franco Pedro Nel 
Flower José 

Gallego Ricardo 
García Fulvia 
García Jorge E. 
Gerardino Astrid de 
Gil Uscar A. 
Gomez Luis A. 

INDICE DE AUTORES 



Gómez Pedro León 
Gomez Un el 
González Alfora E. 
Gonzál ez Daniel 
Guarín Juan 
Guerre ro José M. 
Guzman Rafael 

Hernandez Alirio 
Hernández Ana del P. 
Herrera Juan b. 
Herrera Mlguel 

Jaramillo Jorge 
Jiménez Guillermo 
Jimenez Nora C. 
Junior Leonel 

Lapoi nte Stephen 
Lastra Luz A. 
Lenis Jorge I . 
Leon Guillermo A, 
Lopez Diego F. 
Londoño Heyne A. 
Londoño Martha 
López Marcelo 
Lora Rafael 
Luque Emilio 

Manzano Maria del R. 
Martínez Orlando 
Masis Chacón. C. E. 
Mesa Josefi na 
Mesa Nora C. 
Mondragon vera A. 
Mondrag6n Wi Iliam 
Moraes Gilberto de 
Morales Héctor 
Morales Juan A. 
Moreno Carlos A. 
Muñoz Jaime E. 
Muñoz Eleonor 

Naizaque José 
Nakano Uctavio 
Nates Guiomar 
Navas Gloria 
Navarro Rafael 

Olaya Jertzhaim 
Oliveros Nelson 
Ordoñez Ana I. 
Orozco Jaime 



Paloma José J. 
Pardo t<aúl 
Pardo Luis C. 
Patiño HernandO 
Pedraza Jorge 
Pi nto Jorge L. 
Ponce Benjamín E. 
Posso Carmen E. 

Rami rez Pame I a 
Rendon Francisco 
Reyes Jesús 
Rodríguez Adela 
Rodriguez César 
Rodríguez Dora A. 
ROdríguez Nubia 
Romero Frankl in 
Rosero Llliana 

Saldarriaga Alfredo 
Sanabrla Joaquín 
Sánchez Jose 
Sanchez Néstor J. 
Sharkawy Mabrouckel 
Saibatto A. 
Sotelo Guillermo 
Sotelo Mireya 

Torres Jorge l . 
Torres Mariela 
Trujillo Fernando 
Truj i 110 Heyne 

Valero José A. 
Vargas Cami lo A. 
Vargas Héctor 
Vargas Octavio 
Vergara ROdrigo 
Villamizar GErmán 
Vi llegas Dario 
Vi 11 egas Di ana 
Vil legas Maria C. 

Zucc; R.A. 
Zuluaga José l. 
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PUBLICACION DE SOCOLEN 

RECOPILADO Y REVIsADU POR 

MECANOGRAFIA 

IMPRESION 

FECHA DE IMPRESION 

TI RAJE 

Osear Castaño P. 
Reinalao Cardenas M. 
Marcial Benavides G. 

Maria Evangelina Valencia B. 

Litografía Cafetera 
Manizales 

Jul io de 1988 

600 Ejemplares 
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